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CAPITULO 10:

LA CONSTRUCCIÓN SOCIAL DEL INDIVIDUO

10.1.-Dificultades para la definición del objeto de estudio

En los capítulos anteriores se ha repasado el “a priori” histórico de la sexualidad

humana y de los procesos sociales complejos que determina sus rasgos diferenciadores en un

tiempo y un espacio concretos. El objetivo ha sido al mismo tiempo subrayar la naturaleza

interactiva de dichos procesos, en cuyo seno los factores en presencia se modifican

recíprocamente.

Se ha realizado la descripción parcial de factores que influyen en la producción de

diferentesgéneros,comportamientos,lenguajes,significadosy símbolos- por mencionar tan

sólo algunasdentro de una lista sin fin de diferenciacionesexistentesentre las diversas

sociedadesy entrelos individuosde unamismasociedad.No obstanteselectiva,la descripción

nos procurasuficientepruebaparaquepodamosdeducir la naturalezasocialde la construcción

de la identidadsexualde la mujer.

El objetivo del presentecapítuloes esbozaruna ‘reconstrucción’ del procesode la

progresivasocializacióny feminizacióndeun sujetosexuadoa lo largodesu vida,en el marco

dela sociedadoccidentaldel siglo XX. No obstante,soyconscientede la existenciade ciertas

dificultadesqueseponende manifiestoal tratarde llevar a cabotal propuesta:
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1.- La amplia variedadde factoresque interactuanen los procesosde socialización,

dependiendofundamentalmentede significadosy paradigmassubculturales.La gamava desde

los factoresmicro-interactivos, ‘inmediatos’, tales como identificacióndel sexoanatómico,

asignacióndel género, expectativasde rol de género, característicasfamiliares, situación

económicafamiliar o personal,modelosde educacióninformal y/o formal ‘, gruposde pares,

religión, etc.,a los factoresmedium- y macrointeractivos,talescomolas relacionespolíticas,

la estructuramacro-económica,el sistemade organizaciónsocial, etc.

2.- La complejidad de los procesos(reconocimientodel medio, adquisiciónde la

identidad, etc), de las característicasy del desarrollode los diferentessistemas(cognitivo,

lenguaje)del individuo queparticipanen la construcciónde los mecanismosde respuestaa

factoresinmediatose indirectos, esdeciren la propiainteracciónsocial. Convirtiéndoseesos

sistemasen factoresinteractivosadicionalesque, enbasea las característicasdeterminadasdel

locus de interacción individual, han sido tradicionalmentedefinidos como los procesos

cognitivos del desarrollopersonal.

3.- El procesode socializaciónen su evoluciónhistóricaseconvierteen un proceso

exponencialmenteprogresivo,debidoal incrementodelnúmerodeinteraccionesqueparticipan-

más actores, más factores, más loci -, y a la mayor complejidadde los mismos;los contenidos

de las interacciones están condicionados por la elección entre múltiples alternativasposiblesde

‘Diversos autores (vg. López, 1991) han realizado una diferenciación entre los modelos de educación
sexual formal e informal, para resaltar el posible contraste entre la educaciónorganizada,programada,
estructurada,probablementeescrita, recibida(si esque seimparte)en la escuela,y la educaciónsexual
dadaen el contexto de las interaccionesde la familia, en donde la mayor partede los procesosde
aprendizajeestánbasadosen un sistemamas bien espontaneoy desorganizado(vg. las demandasde
explicaciónde la niña en torno a temasespecíficosobtienenprobablementeuna respuestasin previa
planificacióno discusiónporpartede los padres).
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actuación y a su vez por las anticipaciones, expectativas y significados que el propio individuo

les asigna.

4.- No nos referimosa variablespreviamenteespecificadas,las cualespodríanser

observadas independientemente del contexto en el cual surgen. Analíticamente, estamos

manejando procesos, estructuras simbólicas y sistemas flexibles, los cuales, la mayor parte de

las veces, hacen difícil captar la realidad de los mismos.

5.- Nuestraexplicación participa de los mismos procesos de interacción y dinámica que

las reglas organizativasde las que participanel objeto y sujeto de nuestroestudio ‘. Los

investigadoressocialespor lo tantoformamospartede los mismosmecanismosdesocialización.

6.-Se sugierequela complejidaddeestosprocesosinteractivostransciendela estructura

simbólica que trata de representarlosy explicarlosy que éstaúltima se irá adaptandoa un

mayor grado de complejidadde igual modo que el cerebrode un violinista desarrollamás

ciertas característicasde su actividadestrechamentevinculadascon la destrezade su mano

izquierda.(ThomasElbert et al, 1995).

Por todo ello, la representacióndel procesode construcciónde la identidadsexualde

la mujer, aquí sugerida,trata de dar una imagen amplia, general, de las características,

aparentementecomunes(sujetasa análisisempírico)quelas sociedadesoccidentalescomparten.

En estaafirmaciónhansido adjudicadasa las ‘narrativas científicas’ lasmismascaracterísticasde
las reglasorganizativasque proponeGarflnkel respectoa las interaccionesdel individuo. Garfinkel,
Harold. Op. Cit.
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El primer objetivo para analizar el proceso de socialización(heterosexualización)y

feminización del individuo es definir el sujeto estudiado. Parece razonable aceptar, en primer

lugar, que el serhumanoes aquelsujetoque puedeser totalmentesocializadoa travésde la

cultura, con independenciade si el procesode socializaciónconducea conflicto, desviación,

anomiao marginalización(Dahrendorf,1959), y/o que pueda serexperimentadodesdediversos

gradosde auto-participación,capacidadde reflexión, habilidadesde actuación,etc.

Debido a la ambigíledad ‘ de los procesossimbólicos de interacción entre los

‘individuos’ y la cultura referencial,tendemosa imaginara un sujetofemenino,contodossus

órganos,capacidades,sistemas,estructurasy mecanismos,incluido el psicológico,definidos,

terminadosy dispuestospara interactuar. Tal como señalaPlummer (1975), tendemosa

representarlas interaccionessocialescomo relacionesunidireccionales,por las que el sujeto

femeninoasimila los valoresde la sociedaddesdediferentesloci culturales.Estacreenciaes

debida,en parte,al persistentey omnipresenteprotagonismodel cuerpocomo una realidad

física,cuyossignificadoshantomadoprioridad,paranosotros,comoun modeloparaexplicar

las experienciasfísicas y las psicológicas,debido a que la vivencia tangible es la que

generalmenteno cuestionamos. Si cuestionamos nuestras ‘asunciones universalistas’ y

reconocemoslos determinantesculturalesde nuestroscuerpos, y su naturalezaflexible y

moldeable,sujetaa la constanteintervencióndel apriorismohistórico (ver Capítulo11.2.1),

entoncesestaremosmás cercade apreciarla naturalezasimbólicade la interacciónhumana

(social).

1 Ambiguedadenrelacióna lascaracterísticasqueconstruyennuestraspropiasexpectativashacialas
realidades:hemosgeneradouna culturaque necesitade realidades‘sólidas’, tangibles,casi capacesde
materializarse,susceptiblesde serdeconstruidasy exploradas.
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Podemos preguntarnos a nosotros mismos cuáles de las características de la mujer tienen

un origen distinto que el ámbito de las propias interacciones sociales. La respuesta es:

posiblemente ninguna. El ‘sujeto’ es una falacia como una entidad autosuficiente, que es el

modo en que tradicionalmente lo concebimos, ya que es la reproducción de las diversas

referencias sociales relacionales (relaciones de tensión) y de sus contradicciones.

El concepto de ‘sujeto’ es un anacronismoy ademástiene una enorme dosis de

ambiguedad desde el momento en que los individuos, para ser capaces de autoreferencia hemos

de vivir nuestras vidas en relación a las vidas de otros individuos en el contexto de las

interaccionessociales, simbólicamentedefinidas (Blumer, 1969). Nuestrasprecarias y

contingentesindividualidades están simbólicamente limitadas y definidas. Nosotros nos

transcendemos- transcendemosesasfronteras simbólicas - porque nuestros ‘yos’ están

construidos en relación a otros ‘yos’ (Mead, 1934).

10.2 .- Identidad y Sentido de la Identidad

Desde esta perspectiva la identidad sexual podría ser descrita no como un área cerrada

y definida, con límites y fronteras, sino como la suma y la interrelaciónde los específicos

significadosque nuestrasactitudesy respuestastienenpara‘nosotrosmismos’,constantemente

cambiando, permanentemente adaptables, flexibles, construidas y deconstruidas

interactivamente.
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En consecuencia, no se debería tratar de describir qué es la identidad sexual de la

mujer,sino cualessonlos procesosen los que las diversasidentidadessexualesemergen,qué

característicastienen en el marco de determinadasculturas, y cómo son construidosesos

procesos.A este respecto,tal como señalaWeeks (1991), es mas viable hablar desde la

perspectivade unparadigmarelacional, queen funciónde un paradigmade identidad,debido

a queel conceptode relaciónes esencialparala estabilidadde las identidades:

“Sex is not a fatality, it’s a possibility for creativelife. That belief, starting
with sex’, but going beyond it. is the indispensable foundation of a
contemporarypolitics of sexuality. But for avariety of historicalreasons,the
cementofthosefoundationscomesfrom a recognitionofidentity. Identitymay,
in the end, be no more than a game, a ploy to enjoy particular types of
relationshipsandpleasures.But without it, it seems,thepossibilitiesof sexual
choice arenot increasedbutdiminished.The recognitionof ‘sexual identities’,
in alí their ambivalence,seemsto be the preconditionfor the realisationof
sexualdiversity”. (Weeks, 1985:210).

Con estasugerenciaWeekstrata de establecerla diferenciaentreidentidadcomouna

eleccióndel individuo, y el locus social donde las relacionesde interacciónconstruyenlas

diversasposicionesrelativasde los sujetos,a partir de las cualeslos individuosparticipande

la adscripción,etiquetadoy construcciónde las identidades.Unade las ventajasde utilizar el

conceptode procesorelacionalesquenospermiteexplicar los cambiossocialesy la emergencia

de nuevasidentidades,frentea los modelosmásrígidos(freudianos,cognitivos)quepresentan

estructurasexternasdefinidasy asumidaspor los individuos de forma acrítica.En el modelo

deWeeks,la identidadeshistóricamenteconstruida,y por lo tanto referidaa los límitesdeuna

sociedadespecífica,útil paralos individuos y gruposcomo un fenómeno“político” desdeel

cual y por medio del cual puedendefinir sus posicionesy reivindicar los derechosque se

derivande ellas.

1 Foucau.lt, M. (1984): “Sex, Powerand the Politics of Identity”; An Interviewby Bob Gallaglier
and AlexanderWilson, The Advocate. 7 August 1984.
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Considero útil, para el análisis social de la sexualidad de la mujer, la primera parte de

la propuestade Weeks,es decir, la necesidadde un paradigmarelacional, en lugar de un

paradigmade identidad.El referirnosa las ‘identidades’comoun conceptoestratégico,puede

resultarefectivo si queremosposicionamosdentro del contexto de ciertos grupos y de su

entorno circunstancial- mujeres,gays, lesbianas,etc. -, alejándonosde la necesidadde una

posiciónfija, estableciday determinada.Sin embargo,esasidentidadesno sonesencialessino

queestánsujetasa modasy tendenciasrelacionales,por las que nuestrosentidode ser,hacer

y sentir dependede la interacción con los otros. Por esta razón consideropreferible la

referenciaal sentidoindividual de la identidadsexual,y a unaidentidadsexualrelacional, en

lugar de una identidadsexual.

Parailustrargráficamenteestaideade identidadrelacional (sentidode la identidad),

como opuestaal conceptode identidadesencial,he dibujadoun diagramadelpatrónrelacional

(ver Ilustración10). El locusde la culturareferencialendondesegeneranlas interaccionesestá

representadopordiversosprocesosinterrelacionados,interactuandoatravésde los significados

simbólicos (vg. lenguaje, metáforas) con el locus cognitivo del individuo, el cual está

representadocomo un procesointeractivo, abierto y dinámico de la auto-construcciónde la

realidad,y de la propiaconstruccióncultural de la individualidad.El yo plural (los yo) de un

individuo son percibidospor el propio individuo como una corriente centrífuga, real, sin

embargosimbólica, desdelos referentescompartidoshacia la singularidadde la experiencia

fisica y cognitivapersonal.La imagenenel diagramarepresentaunadeterminadasituacióndel

proceso de construcción de la identidad en el que ciertos aspectosadquierendeterminada

importancia (figurativamente, la magnitud del sentidode), y refleja un momento determinado,

un momento fijo del yo relacional,tomadoen un tiempoy un espacioespecíficos.Porello la

representación de un proceso de construcción de la identidad de un individuo a lo largo de su
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Ilustr. 10 : Modelo Relacional de Construcción de la Identidad

vida, requeriríaimágenessecuencialesen yuxtaposición,las cualesreflejaríanel conceptode

proceso y la idea de un yo plural en un continuo relacional.

Por todo lo expuestoanteriormente,parecede cierta importanciael distinguir entre

identidad y sentido de la identidad. En esta tesis cuando se utiliza el concepto de identidad

aplicadoa la sexualidadde la mujerseestáhaciendoreferenciaal sentidode la identidad,que

es la percepción de naturaleza relacional del individuo de un aspecto separado de su yo pluri-

dimensional’. Esta sugerencia podría ser categorizada de deconstruccionista (vg. Fuss, 1981),

porque subjetiviza la identidad mujer, o la identidad gay, etc, y por lo tanto se corre el riesgo

de negar la existenciade unaidentidadobjetiva.Sin embargo,desdela perspectivaadoptada

en esta tesis, se entiende como la reconstrucción de nuestra realidad, alejándonosde la

1 Esta idea de sentido de la identidad procede de Cheek y Briggs (1982); la idea de una relación entre
el individuo centrándose en una faceta particular de su yo, de una parte, y la importancia de esa faceta
para el sentido de la identidad del individuo, de otra. 1 Cheek, J.M. y Briggs, S.R. Self-
Consciousness and Aspects of Identity. Journal of Research in Personality 16, 401-8. 1982.
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omnipresenciadelcuerpofísico, y delmundode las realidadessocialesconfinadasy explicadas

de acuerdoa las sugerenciassimbólicasque las barrerasfísicashan impuesto,de formasutil,

sobrela investigaciónsocial.El sentidode la identidad,o la identidadrelacional,explicauna

realidadpor la que el individuo (vg. unamujer) percibesu propia individualidaden relación

a los otros (vg. un hombre,unamujer, otroshombresy mujeres),en diferentescircunstancias,

de acuerdoa unos modelos cambiantes,modificados por el entorno social o adoptados

/construidosporel propio individuo en relacióna los otros individuos.

El sentido de la identidad es una dimensión del ‘locus del ego’ relevanteparael

individuo y la sociedad cuyo entendimiento se hace más practicable desde una perspectiva

posmoderna,por medio de la cualel individuo es capazde identificarseconmúltiples facetas

de la cultura relacional, sin necesidadde ‘encorsetar’ su potencialidad.Tal como ha sido

mencionadoenun capítuloprevio, el significadodela sexualidadescambiante.Aplicandouna

metáforade arte,en el trascursode estesiglo han surgido diversasinterpretacionessobrela

sexualidad,las cualesvan desdeel ‘Cubismo’ - la fragmentaciónde la heterosexualidad en

múltiplesformas- al ‘ExpresionismoAbstracto’ - el inconscientecolectivoporel queel género

esunaexperienciaheredada,cuyo reinosexuales la vidadel individuo -, al ‘Conceptualismo’-

la construcciónde las identidadespluralesbasadasen las múltiplesdimensionesde la realidad

social. Coexistentescon la sexualidadexistenotras dimensionesdel locus individual que,

alternativamente,durantela vida de un individuo son más relevantesparael sentido de la

identidad, de acuerdoa circunstanciasespecíficas,talescomo relacionesfamiliares,género,

educación,etc.
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Diferenciaciónentre Realidad Externa y Realidad Individual

En aparienciase nos muestrandosrealidadesdistintas: la realidaddel individuo y la

realidad externa, que se manifiestan en la interacción de ambas. En relación a esta

diferenciaciónsurgela pregunta:¿cualesel puentequeuneel mundoexternosocialy el mundo

individual femenino?, o másprecisamente,¿cual es (son) el fenómeno(s) que crea (n) la

diferenciaciónentrela realidadexternay la realidaddel individuo femenino, es decir, lo que

hemos definido como el sentidode la identidad?.Alguien podríaargumentarque el cuerpo

representala unidady por lo tanto al individuo, comoserseparadodel otro. Sugiero que la

identidad no significa necesariamenteunidad, sino que muy a menudo refleja lo que los

individuospercibencomoalgoqueno esunarealidadexterna.Es necesario,pues,explicarel

origende la diferenciaciónentrerealidadesindividualesy externas.

Blumer (1969) clasifica los objetos en tres categoríasdiferentes “objetos físicos”,

“objetos sociales”y “objetos abstractos”:

“For purposesof convenienceonecanclassify objectsin threecategories:(a)
physicalobjects,suchas chairs, trees,or bicycles; (b) socialobjects,suchas
students,priests, a president.a mother,or a friend; and (c) abstractobjects,
such as moral principles, philosophicaldoctrines,or ideas such as justice,
exploitation, or compassion”(Blumer, 1969:10-11).

Luckman (1983)sugiere que la identidad personales adquirida en un complicado

procesoenel cual lo social[el objeto social] y lo orgánico[el objetofísicol estánrelacionados,

determinadospor estructurashistóricas[el objeto abstracto]:

“The constituentelementsofpersonalidentity, thehumanbody, theelementary
structuresofconsciousnessand thebasicdeterminantsof social interactionare
establishedin the ‘biogram’ of thespecies.The concretedevelopmentof any
individualpersonalidentity, however,dependsupona socio-historica!a priori”
(Luckmann, 1983:99)
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De acuerdoa estas categoríasconvencionalesse podría señalar dos niveles de

interacción,analíticamenteconvenientes,en el procesode construcciónde la identidadsexual

de la mujer. Uno seríael del a priori histórico de una cultura referencialespecífica(objeto

abstracto),representadoen una comunidaddeterminada(objetosocial). El otro seríael que

explica la construcciónde la relaciónentre la cultura referencial y el individuo (el objeto

físico), por medio del cual el individuo llega a serparte de la cultura referencial y de la

comunidad,a travésdela aprehensióncognitivay la representaciónde lo abstracto(ver capítulo

4.1). No obstante,en términosde la vida de un individuo concreto,ambosnivelesse integran

en el mismo proceso.Desdela perspectivadel primer nivel, podemosdescribirel fenómeno

de la sexualidadcomo un objeto históricamentedelimitado, transmitido a través de los

significadosespecíficosy generalesqueuna cultura interactivaproporcionaal mundo donde

radica.

El segundonivel de este proceso, la encarnaciónde la cultura referencial en el

individuo, podría ser evidenciado modificando parcialmente la caracterización llevada a cabo

por Bergery Luckmann(1967)en relacióna la dialécticadel reino simbólicoen los procesos

individuales de construcción, percepción y transmisión del mundo objetivo (real): la

e,ieriorización, la objetivacióny la interiorización.

El procesodesignificación(exteriorización)secorresponde,enrelacióna la sexualidad,

conel de construcciónsocialdelos significadosde lo sexualen el contextode las interacciones

de los individuos. Los significadosse construyensobreunadiversidadde sucesos,creandoel

objeto simbólico de la sexualidadcomo un objeto autónomo al cual se le asignanvalores

específicos.Estareconstrucciónesen primer lugarun procesode objetivaciónrealizadopor la

comunidaddeindividuos;esdecir,el reconocimientosocialde la sexualidadcomounarealidad
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existente - independiente de los individuos, incluso impuesta sobre ellos -, debidoa que seha

construidoen torno a ella un significado compartido, aparentementecomún a todos los

miembrosde la mismaculturareferencial.Ensegundolugar, la actualizacióndela realidaden

el propio individuo, o dicho de otro modo, la percepcióny la auto-explicaciónde la realidad

social, a travésde los mismos mecanismos‘ ya desarrolladospor la interacciónsocial, por

medio de los cualesun individuo percibeel significadoy los valoresasignadosen el contexto

de las ideologíashegemónicas.

De nuevo,dentrodel procesodeconstrucciónde la identidadsexualde la mujer, tiene

lugarla dotacióndesignificadoal objeto(la realidadsocialespecífica,sexualidad),ahoradesde

un determinadoindividuo en interacción con otros sujetos. El objeto, probablemente,

experimentaráalgunoscambios,consecuenciade los propioscambiosexperimentadostantoen

los significadosde las interaccionesen las queparticipael individuo, comoen los significados

compartidosde los objetos - (sexualidad<~.1~2), construidosen el procesode interacción,a la

cual se suman otros factoresnuevos.De estemodo, la objetivación - el reconocimiento- es

realizadosobreun significado ‘nuevo’ de la sexualidad1,y el procesode significaciónsehace

sobrelos mismosparámetroscambiantes.

No me estoyrefiriendo al procesocognitivo ya que uno de los objetivos de estatesisesmostrar
el procesocompletode la construcciónde la sexualidadfemenina, incluyendola etapade construcción
del propio procesocognitivo (ver capítulo4.1).

2 Utilizo el términosexualidadpor razonesde conveniencia,ya que de estemodo resultamásfácil

compararentrela primeraconstrucciónsimbólicay la segunda.Sin embargo,reconozcoqueesprobable
que ambos‘objetos’ (el conceptosocialde sexualidady el conceptoindividual de sexualidad) tengan
significadosdiferentesy porlo tanto, si somosrigurososcon la lógicade la teoríaaquídesarrollada,el
hechode que seandiferentesobjetosnosobligaríaa diferenciarlosconceptualmente.
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En esteprocesosecuencial.abierto,esconstruidoel sujetosexualfemenino.Al mismo

tiempo, el individuo seconstituye,a travésde la participación de los significadoscompartidos

de lo sexualy de la objetivaciónde los distintosaspectosde la sexualidad,su propio sentido

‘de lo sexual’, que es, a su vez, la objetivación de su propia sexualidad.Significado de

sexualidadque es su propiainterpretaciónde lo quepercibecomo los significadosque otros

individuos asignana sucomportamientoespecifico,comoresultadode la interacción.

Otro modo de describir el mismo procesoes propuestopor Plummer (1981) quien

definela exteriorizacióncomoel procesode categorizacióndelos significadosasignadosa las

realidadesculturalmentecompartidas,y por lo tantode los significadosde lo sexual,queuna

vez etiquetadosson interiorizadospor el individuo. En el caso del sujeto femenino, esto

significa queella tratade acoplar sus significados,asignadosa suspropiasexperiencias,con

las categoríassocialmenteobjetivadas,que representanla descripciónde los significados

socialmentecompartidosparaexperienciassimilares.El individuo, a partir de esemomento,

entra en un procesode semi-constricciónpara adaptarsu experienciaa lo que ella ha

identificadocomo su personalidadsexual.Pareceque la realidadexternaes construidaenuna

confrontaciónconstantede las realidadesobjetivadasdel individuo y la objetivaciónplural de

la comunidad.

Sin embargo,un aspectofundamental,el cualdistingueel procesode construcciónde

la identidadsexualde la mujer antesdescritode cualquierotro relacionadocon la personalidad

(vg. cognitivo,afectivo, intelectual,etc.)esel de la atribucióndel género(vercapítulo12). La

atribucióndel géneroexplica el sentido de identidadsexual no como un simple factor del

1 ExplicaréinÉsadelantelascaracterísticasdeéstosprocesosdeparticipación,los cualessonlasbases
parala construccióndel sentidodela identidadsexual femenina.
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procesodeconstruccióndela personalidad,sinocomoun locussignificativo,quizásrestringido,

limitativo y determinanteparala construcciónde la identidad del individuo. Dicho de otro

modo, el sentidodesí mismade un sujetofemeninoes construido,en nuestrasociedad,dentro

de los parámetrosde significadosduales(femenino vs. masculino),y a su vez sujetoa las

limitacionese imposicionesdefinidasporlos mismossignificadosque otrosindividuosasignan

a las característicasdiferenciadasde sus órganosanatómicosexternos.Estossignificadosson

degranimportanciaparaentenderel procesocompletode asignaciónde género,rol de género

e identidadde género,el cual conducea los procesosde construcciónde la identidadsexual

femenina/masculina(MacKinnon, 1987; Rubin, 1975; Ullian, 1974; Richardson& Hart,

1981)’.

La Reproducción de la Realidad

Uno de los fenómenos que tradicionalmente ha mostrado algunas dificultades para ser

explicadoes la existenciade conflicto por las divergencias existentesbajo la hegemoníade los

significados compartidos por la comunidad en torno a las realidadessociales(anomia,

marginación).Sin embargo,desdela perspectivaadoptadaen esteestudio,la cuestiónpodría

ser planteada del modo contrario: ¿cómo es posible la existencia de unanimidad y continuidad

en los significados compartidos por una comunidad, si tenemos en cuenta la complejidad de los

procesosque tomanpartey laspropiedadesmultifactorialesdelas interacciones?.Estemodelo

hipotético de reproducción perfeaa del sistema - bien seaeste ideológico,económico,etc -

1 Todos éstos autores, aunque muestran discrepancia en el contenido de susasunciones,comparten
la necesidadde contemplarla identidadde génerocomola clave para entenderlas diferenciasy las
característicasen los procesosposterioresde reconocimientode la identidad sexualen un contexto
cultural determinado,ya seanestosmodelosheterosexuales,bisexuales,homosexualeso lesbianos.
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podríaocurrir, únicamente,enuna sociedadcerrada,endogámica,es deciren condicionesde

laboratoriosocial. Sin embargo parece ser quese utiliza comomodeloal que debendirigirse

las tendenciasy los esfuerzos.Muy al contrario,unade las característicasintrínsecasde las

historiadascomunidadeshumanases su capacidadpara reinterpretar,reconstruiry cambiar

modelos relacionalesy factoresinteractivos,dado que lo simbólico (sujeto a las diversas

interpretacionesdel individuo y del grupo)es la constanteque intervieneen todoslos tipo de

acción(vg. pensamientos)e interacción(vg. parasentirdeseosexualmente,previamentehemos

tenido que percibir, imaginar o definir la situación como potencialmente sexual (Gagnon &

Simon, 1977)).Tal condiciónofreceunasposibilidadesabiertasy sin fin parala diversidad,y

sólo a travésde la construcciónde patronesde restricciónes posiblemantenerla creenciaen

una homogeneidadque aspire a la perfección. Estospatronesestánsujetoshistóricamentea

cambios.Un ejemploseríala religión católica que actúacomoun paradigmarestrictivo para

los posiblessignificadosque la sexualidadtiene paralos individuos (vg. coito vaginal es la

única relación permitida, y sus objetivos exclusivos deberán ser los reproductivos y la

consumación del matrimonio). Esta restricción se realiza a través de la construcción y

asociacióndefenómenostalescomo‘eternidad’y el binomiocastidad/pecado.El Judaísmo,por

su parte,ofrecealgunasvariacionesrespectodel Catolicismo(vg. las mujeresdebenobediencia

sexualal marido,sin embargo,las relacionessexualesestánconsideradascomofuentedeplacer

que enriquece y refuerza la relación de matrimonio).

Se puede hablar por lo tanto de la producción social de ciertos mecanismosde

restricción de la variedady de alternativasprivilegiadas frente a alternativasdificultadas.

Variedad y alternativas que no necesariamente forman un grupo independiente al margen del

modelo heterosexualheterodoxo,comolo muestranlos datosrecogidosen el estudiorealizado

por Carrión, Angel y Morejudo, Gloria (1987), en el que se pone de manifiesto una extendida
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prácticadenumerosas“variaciones” dentrodel modeloquepodríamosconsiderarheterosexual,

asícomo unaciertasimilitud entreprácticasheteroy homosexuales:

Otras prácticascomo la fellatio, cunnilingus, masturbaciónrecíprocay
penetraciónanalo vaginal con dedosu objetos daríanlugar a exposiciones
similares: si bientienenunafrecuenciarelativainferiorqueel coitovaginal, en
los heterosexuales,la granmasade susrealizacionessingularestiene lugaren
relacionesheterosexuales:las relaciones homosexualespresentanprácticas
similares,aunquesonfrecuenciasdistintas, y la únicadiscontinuidadentrelos
espectrosde conductadeunaparejaheterosexualy una homosexuales queen
estasúltimasno hay coito vaginal (pero con mayorfrecuencia,uno o ambos
desus componenteslo practicancon tercerosde distinto sexo).

Este planteamiento reiterado apunta a establecer tres clasificaciones,aunque
desde un punto de vista propio de normativas positivas pueden ser consideradas
comootras tantasfuentesde confusión, a saber:

a) Fellatio (boca-pene),cunnilingus (boca-vulva)y penetración
anal (pene-ano) no son conductas especificas hetero ni
homosexuales.

b) Tampoco son conductasespecíficasdel varón o la mujer.

c) Las modalidades de ejercicio de la sexualidad no se
caracterizan,de maneradiscretay excluyente,por la práctica
de algunaconductaespecífica.”(Carrión, Angel y Morejudo,
Gloria, 1987 sin publicar).

Identidad y personalidad plural: categorías,significados, experiencias.

Debido a una mayor movilidad socio-económica, se puede presumir que se está

incrementando y cambiando el número y la diversidad de los entornos sociales inmersos en la

cultura occidental, los cuales juegan roles importantes en el locus social de la construcción de

la identidadsexualde las mujeres.Enestecontexto,el procesode identificaciónpersonalestá

expuestoa múltiples eleccionespotencialescomo alternativasválidas que nieganla noción
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esencialistay racionalistade identidad(Kellner, 1992), y a unafuenteplural de significadosy

valores.Algunosautores(vg. Brittan, 1977; Bergeret. al, 1973,; Lasch,1979; Sennet,1974)

hansugeridoquela transiciónde la sociedadindustrial fueel tiempo y el espacioenel cual los

individuos,al no encontrar“apoyo”, “sustento”o “significado”en la identidadsocial,tornaron

susexpectativashaciael mundo de lo privado.Se puedesugerir, también,que la identidadde

los individuos es construida actualmente(en culturas modernas y posmodernas)en la

confluencia de lo público y lo privado, a consecuencia de que lo público ha entrado a formar

parte de la vida privada, en la intimidad de sus pensamientos y de sus actos (por ejemplo el

mercadoque proveeconceptossubliminalesde placer sexual,erotismo,etc., a travésde las

imágenes de los anuncios). En el proceso de transformaciónde la ‘identidad social’

durkheimnianaen la ‘identidad individual’ posmoderna

“...nuestrosentidode las identidadesllega a hacersemenosestabley mas negociable;
estamosenvueltosen una‘búsquedade identidad’ queconducea unaformaciónde la
identidad abierta y sin fin” (Plummer, 1981:61).

Estabúsquedade identidad‘privada’ a finalesdel siglo XVIII (quizásla defensadel

individuo contrala maquinariapoderosadel anonimatourbano)puedeque, parcialmente,haya

vuelto su mirada’ hacia la personalidad individual a través de la romantización de las relaciones

(vg. la progresivadesaparicióndel matrimonio económicoy la familia extensa),en dondela

sensualidades progresivamenteincorporadaa la experienciaindividual como la característica

mas representativa del sujeto. El surgimiento de la sensualidad marginal (vg. la sensualidad

Debería contemplarse la probable existencia de diferencias entre los modelos de urbanización (vg.
grandesciudades,pequeñospueblos)y el sistemaeconómico(vg. sectoresaltamenteindustrializados,
agrícolas,de servicios, etc.) y su posible influencia en los modelosde coustruir las identidades
individuales.
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experimentadafuera del matrimonio o la heterosexualidad)~, a finales del siglo pasadoy

principios del presente, puede haber provocado que la sociedad y el individuo

entiendan/experimentenla sexualidadcomo la manifestaciónde unaidentidadindividual. En

estasustitución [sensualidadpor sexualidad], la sensualidadfue gradualmentereduciendola

diferenciaciónanatómica[sexual],a travésdel desplazamientode unaecuaciónfuncionalista:

matrimonio [heterosexualidad]= procreación= sexualidad= sensualidad.La participación

simultáneao sucesivaen comunidadesdiferentes (familia, taller, sindicato, iglesia), quizás

contradictorias,duranteel siglo XX, podríaseranalizadacomo un factor causalen numerosos

procesosde construcciónde la identidadsexualde la mujer.

Comunicación e información pueden ser consideradas importantes canales para proveer

al individuo modelosalternativosde construcción/identificación.Los mediosde comunicación

hansido descritosporTaylor (1987)comoun productor/reproductorsignificativo dela cultura

posmoderna,creandoy proveyendoal espectadorde todaslas peculiaridadesy variedadesde

diferentes entornos. Los modelos polimorfos que la cultura popular brinda - imágenesy

aspectosplurales,estilosde vidarápidos,móviles, el ocio consumista,en parteatravésde los

mediosde comunicación-, podríanseremuladosy/o evaluadospor el espectadoren el proceso

de construcciónde su identidad sexual. En este contexto las mujeresson parte de las

“comunidades interpretativas” que producen y consumen una clase determinada de cultura y

conocimiento.Estaasunciónpuedeimplicar quela sexualidad,asícomootras‘identidades’de

la personalidad del sujeto, es social e individualmente reinterpretada constantemente, y por lo

tanto ‘identidad’ no volverá a ser un área singular, restringida, del auto-reconocimiento, sino

1 La literatura Romántica y Victoriana fue en Inglaterra un campo fértil para la expresión de la
‘homosexualidad’ femenina, tal comoha ilustradoLillian Faderman(1983). Sin embargo,los mismo
fenómenosno puedenserextrapoladosa paísescomoEspaña,dondela literaturasentimentalescritapor
mujeresha sido relativamenteescasa,hastafechasrecientes.
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un sentido plural, dispersode relacionarsecon otros individuos. Lo que Foucault (1986)

describecomo heterotopía:la coexistenciaen “un espacioimposible de un largo númerode

posiblesmundosfragmentarios”,es lo que muchasmujerespuedenexperimentarcomoparte

de su identidadsexual,en el día a día (vg. cuandoen el contextode unaposiciónprofesional

relevantelas mujerestienen quereaccionaranteel acososexualde susjefes). Estasituación

descritacomo ejemplo ilustra el lugarcontradictoriode las relacionesde poderdel géneroen

sociedadesoccidentalesposmodernas,en cuyo contexto es interpretaday experimentadala

sexualidadde las mujeres. Algún sentido específicode la identidad de las mujeres (vg.

autonomíaeconómicay estatuseducacional/profesional,puedecolaborara la sensaciónde tener

cierto poder, o de serindependiente)puedeserconfrontadoy colisionarcon la sensaciónde

poseerotra identidadespecífica(vg. el acososexualdel jefe puedecrearunasituaciónpor la

que la mujer sepodríallegara sentiroprimiday sin poder).Probablementelamujerasociaeste

‘otro sentidode la identidad’ con su sexualidad(vg. seesperade ella ‘ser’ heterosexual,a

menos que hayaexpresadootras opciones);con su posiciónrelativa de género(vg. ser una

mujer es, para los hombres, más relevante que ser una profesional). Ello afectaría,

probablemente,su sentidode la ‘identidadpersonal’de diversosmodosy en distintosgrados,

dependiendode factorestalescomo la asertividad,similaresexperienciasy sucesospasadosen

los que hayatenido que reafirmarsu estatusde ciudadanode ‘pleno derecho’. El creciente

solapamiento de significados y contenidos de los roles de género puede influir en la

construccióny el significado de la identidad de género como un factor que contribuye

fundamentalmenteen la construcciónde la identidadsexualde la mujeren el contextode las

relacionesjerárquicas.

Estos procesos de objetivación, significación, interiorización, en definitiva de

reproducciónde la realidadsocialmás o menossatisfactoriaen términoshegemónicosse ve

405



sustantivaday constituidade forma másexplícita en el períodode la adolescencia,en donde

debido a la influencia de factores como las expectativassocialesrespectode actividades

reproductivas,se generaun tiempo social que crea un salto cualitativo, a veces incluso

engañosoen el quesepodríapresumir(popularmenteasíes)quela niñaha alcanzadosu edad

sexual; despreciando en la práctica el carácter continuo en la construcción de ese individuo

sexual(ver capítulos12 y 13).
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CAPITULO 11:

LA IMPORTANCIA DEL GÉNERO EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA

IDENTIDAD SEXUAL DE LA MUJER.

11.1.-Sexo y Género

El principal objetivo de muchostrabajosfeministases deconstruiranalíticamentela

concepciónde unanaturalezabiológicadel géneroy, por lo tanto,el conceptode ‘naturalidad’

en el quese ha sustentadola defensade la jerarquíade las relacionesde géneroenel contexto

del discursocientífico y en la vida cotidianade la mujer, asícomo demostrarla verdadera

naturalezade los elementosquecaracterizanlas relacionesde podersesgadaspor el géneroy

la sexualidad.

Tal como señalaGayleRubin (1984), la naturalezasocialde las relacionesde género

han sido ignoradasdurante largo tiempo por aquellasteoríasesencialistasque concibenla

sexualidadde la mujercomo un fenómenonatural universal,determinadopor características

biológicas,sin la participaciónde determinanteshistóricoso sociales.El sexoy el géneroson

alternativamentevistos, dentrode la teorizaciónfeminista,como factoresfundamentalespara

entenderlas sexualidadesy las identidadesdela mujer.Los enfoquesbiológicos,desdedistintas

perspectivas(Matheu, 1990;Beachy Ford, 1972; Wilson, 1980).contemplanla diferenciación

prenatal genética, hormonal y fisiológica como fenómenosprincipales que explican las

diferenciasde géneroposnatales,la orientaciónsexualy el comportamientosexuala lo largo
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de la vida de unamujer. Talesdefinicionesde génerocontrastanconla descripciónquerealiza

Kate Millet (1975)del génerocomounacategoríaimpregnadade políticaen unarelaciónde

poderpatriarcal; o biencon el conceptoelaboradopor Gayle Rubin (1975)de un sistemade

sexo-género,por medio del cual se explicaría la relaciónentre el poder y el sexo en una

estructurade relacionesde dominaciónmasculina,a través de la cual el sexobiológico es

trasformado,por medio dela cultura,en un factor de control y sumisiónde los individuosde

género femenino

El génerocomo factor biológico, derivadode la fisiología genital, es una categoría

teoréticamentedeconstruida(Millet, 1969; Rubin, 1975),y esexplicadaentérminosdeaquellos

factoressocialesque interactuanen su construccióncultural (Kessler& MacKenna, 1978).

Diversosenfoquessecentranen describiry definir la variedadde aspectosque intervienenen

los procesosdeconstruccióny desarrollodel género,el rol de género,y la identidaddegénero,

considerándoloscomofactoresdiferentesentresí, queesnecesariotenerencuentaparaexplicar

a su vez la construccióndela identidadsexualde la mujer. Un aspectoimportanteenel estudio

del géneroha sidodefinir el objeto de análisis.Tal comoseñalanKesslery MacKenna(1978),

es frecuentela confusiónen el usode la terminologíarelativa al género.Sexo y géneroson

utilizadosa menudocomosinónimos(Maccoby, 1966, 1975; Kohlberg, 1963; Mischel, 1966)

(vg. juguetesdel ‘sexo’ femenino;el rol sexual;la identidadsexual-refiriéndoseasi setrata

deun hombreo unamujer; etc.) paradescribirprocesosde construccióno dedesarrollode las

característicasde género.Estasituaciónpuedeserexplicadapor la inconscientepresenciade

la asunciónde queel géneroes la aparienciaanatómica(el sexo).

En este análisis se han adoptado las definiciones de génerode Kessler y MacKenna

(1978) (ver Introducción 1.3). Según estasautoras,el génerose define en relación a las
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característicassocialmenteconstruidas/esperadasde serunamujero un hombre. La asignación

de géneroes la atribución al individuo de uno u otro géneroa travésde la inspeccióngenital

despuésdel nacimiento (actualmentese viene realizandoa través de las ecografíasque

reproducenla anatomíadelsujetoencuestión).El rol de géneroes descritocomounaseriede

expectativassocialesen relacióna quecomportamientossonconsideradosapropiadosparalos

individuosde uno y otrogénero.La identidadde géneroes la auto-atribuciónde género.La

identidad del rol de géneroes la aceptacióny participacióndel comportamientoque es

consideradoapropiadoparaun génerodeterminado.La construcciónde la identidadde género

pareceocurrir en paraleloa la del rol de género,sin embargo,el rol de génerollega a ser

menosimperativo.

Kohlberg(1966)señalaquemientras que la identidadde géneroseconvierteen fija e

invariable,un individuo necesitadesarrollarel conceptode ‘conservación’.Pudieraserqueen

el procesode construcciónde la identidadde género(vg. hastael momentoen el que la niña

conocereflexivamentequeella es unaniña [ver Capítulo 11], y que nuncaseráun niño) las

características‘propias’del géneronecesitanserreforzadasporel rol de géner9(vg. mostrando

[así mismay a otrosj las actitudes,comportamientosy preferenciasdefinidaspor el sesgodel

género). No obstante, una vez que la identidad de género es reflexivamente estable, el rol de

géneropuedeno sertan importante,debidoa queésteera un modode identificaciónparael

propio individuo y paralos demás.Estaasunciónno es igualmenteaplicableaunaniña o a un

niño; un católicoo un protestante,un homosexualo un heterosexual,etc,debidoa unadistinta

actitud en las expectativassocialessobreel comportamientode uno y otro géneroes decir,

sobre el rol de género, según se trate de distintas culturas y de uno u otro género. Una vez que

la identidad de género es fijada y adoptada en la identidad personal, continuará invariable, no

capaz de sufrir ninguna transformación en un contexto cultural especifico (Kessler y MacKenna,
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1978). En este sentido puedeseñalarseque la construcciónde la identidad de género se

desarrolladesdeunasituaciónprovisionalde‘ensayode los rolesdegénero’hastaunasituación

permanentede ‘sentimientosy creencias’.

Sin embargo, el rol de género es un hecho más flexible que el de la identidad de

género, así mismo interactivo con el entornosocial y abierto a las redefiniciones.Esto es

debido, quizás,a queprecisamenteuna vez que la identidad de género(la cualpareceser la

clavede la asertividadpersonala determinadasedades)es estable,el rol de géneropuedeno

encontrarsetan sujetoa patronesestrictosde comportamiento.actitudes,etc, en la sociedad

actual. En consecuencia, la pregunta que surge es “¿por qué debería la niña preferir ser una

niña a serun niño?”. La perspectivadel AprendizajeSocial (Mishel, 1966) enfatizael rol de

los padresal crearestapreferencia,a travésde reforzar el comportamientodefinido por el

sesgode géneropor medio de premios y castigos, los cuales actuan como antecedentes

discriminantesen los procesoscognitivos de discriminación, generalizacióny aprendizaje

observacional.Sin embargo,si cadaindividuo reaccionarade igual modo a los premios y

castigos,todos los individuos seríanheterosexuales,o bientodosescogeríanunaparejasexual

de génerodistinto (ver Capitulo 12), lo cual no sucede, y las culturas de resistenciano

surgirían.

Gagnon(1977)señalaqueel géneroesun factor fundamentalparaexplicarcómo los

componentesno sexualesde la vida cultural serelacionancon la sexualidad.La relaciónentre

la identidad de géneroy la identidadsexualdeberáserentendidaen consecuenciacomo un

procesoen construcciónpotencialmenteabiertoa cambiossobrelas basesde las diferenciasde

género, las propias preferencias del individuo y la evaluación individual de los valores del
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entorno social, respectode las experiencias,actitudes,creencias,sucesos,etc, socialmente

categorizadascomo ‘sexuales’[?].

La construcciónde los procesosde percepción,interpretacióny respuesta- que más

tardeconstituyenel procesocognitivo -, es,en un modelocontinuo ~, reproduciblepormedio

de las interaccionesdel individuo 2 Estas interaccionesestán- en el tempranoprocesodel

desarrollocognitivo - dominadas por manifestaciones físicas: sonidos, cuidado del cuerpo, la

vista, etc., mientrasque la actitud reactiva,específica,- la cual más tarde llegará a ser un

comportamientoespecífico-esconstruidasobrela basedelprocesoderespuesta,reconstruyendo

imágenes(proceso perceptualactivo, donde lo simbólico es construido> de la percepción

individualde lasrespuestasde otrossujetos,atravésdel desarrollode la interpretación.Estas

imágenes,por mediodelos procesossimbólicos,adquierensignificadoenla respuesta reflexiva.

Estesignificadoes utilizadoparala elecciónde lo queel individuo interpretacomola respuesta

adecuada.Al mismotiempo,el procesosimbólicoesconstruidocomoun puentecomunicacional

entrelaspercepcionesy las respuestas.Portodo ello, si aceptamosque la atribuciónde género,

basadaen el significadosexualde las diferenciasanatómicas(lo quees lo mismo quedeciren

el contexto de la interrelación social “las diferencias anatómicasllegan a determinarlas

diferencias sexuales” ~),es el origen de las expectativasen los procesosinteractivos, y

apoyamosla idea de que esosprocesosconstruyenla estructurade respuestay el modelo

relacional de los mecanismoscognitivos, tendremosque aceptar,en consecuencia,que el

¡ Algunos autores (vg. Kolhberg, 1966, Ullian, Serbin& Sprafkin, 1987)entiendenestosprocesos
comoetapasdefinidas,sin embargo,no encuentrosuficienteevidenciaparahablarentérminosgenerales
de unasdeterminadasetapasdiferenciadas,sino escon el significadomencionadoanteriormente.

2 Aunqueestaes,parcialmente,la propuestadelaTeoríade los CosntructosPersonales,desarrollada
por Bannister y Fransella,basadaenla Teoríadela PsicologíadeKelly (1955),sin embargola asunción
de que el individuo tiene un mecanismointerpretativoprevio al “mecanismode réplica” puedeser
cuestionada.En el análisispresentesesugiereque ambassecreansimultáneamente.
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contenidoy el modelo de desarrollocognitivo, en lo que conciernea la aprehensiónde los

fenómenossexualesestásujetoal significadodel mundosexualen las interaccionesdiarias.

Conforme a estas conclusiones,el individuo sexual femenino es diferenciadodel

individuo sexualmasculino(recordemosqueel modelopredominanteen la sociedadOccidental

es el masculino)en el procesode construcciónde su identidad como sujetosocial y como

individuo, determinadodesdeel primer momentode su incorporacióna unacultura la cual

construyesu condiciónsexualcomo la ‘otra’, desdela perspectivade dominaciónmasculina.

Lo cual habríasignificado en nuestracultura patriarcal que en la inmensamayoría de las

mujereslos procesoscognitivosconcretosdeaprendizajey deaprendera serestuvieransiempre

vinculadosa la existenciadel otro: el hombre, saberparael otro=saberdel otro.

El proceso de construcción de la identidad de género es el correlato de la interpretación

individual dela atribuciónsocialdegénero.Es decir,cómoel individuo objetiviza e interioriza

el significado asignadoa la atribuciónde génerofemeninocomo unarealidaddiferenciadade

la realidadde géneromasculinoy lo asumecomopartede su personalidad.

Aunquelo mismo es cierto parael sujetomasculino,pareceque la interiorizacióndel

significado del génerofemeninotienealgunasconnotacionesde segundacategoría’ respecto

de las quepuedetenerla interiorizacióndel géneromasculino.Estasatribucionessederivande

los valoresculturalesde las característicasdegénero,y de la realidadjerárquicade supremacía

masculina,manifiestaenlos rolesdegénero.Lo queWendy Hollway(1984)llamadesigualdad

‘Cora Kaplan, analizandolas ideasde Lacanacercade la concienciasubjetiva,sugiereque la fase
edípica,enlasniñasno significanecesariamenteunaasignaciónnegativaa sugénerosino a la “falta de”.
Kaplan. Cora.Languageand Gender.Op. Cit. (p. 61) . Sinembargoyo creoenlaideadealgo negativo,
o al menosde ‘segundacategoría’cuandolas niñasobservanlas jerarquíasde los géneros(la dominación
masculina)y los valoressocialesasignadosa las característicasmasculinas.
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de diferencias,de acuerdoa diferentesvalores(vg. la culturatradicionalespañola,diferencia

a los bebésa travésdel color desus vestido,rosaparalas niñas,blancoy azulparalos niños,

al mismo tiempoqueatribuye un valor peyorativoal rosa: ridículo, cursi, femenino,etc, pero

no al blanco o al azul). Así el sujetofemenino aprendecómo ser femenino, al tiempo que

aprendelos significadossocialesy los valoresde eserol de género.

11.2.-El géneroessocialmenteconstruido. Direrenciación de 2éneros

Diversos factoresinteractivos, tales como las expectativasde diferenciaciónentre

géneros, socialmenteconstruidasy basadasen el significado asignadoa las diferencias

anatómicas,la asignaciónde significado sexual a conceptos,sentimientos, creenciasy

comportamientos en base a cambios de desarrollo (vg. antes y después de la adolescencia), y

la adquisición de un conocimiento común respecto de la sexualidad contribuyen, entre otros

fenómenos,a los procesosde sexualizaciónindividual.

Es importanteseñalarqueestosprocesosno serealizande un modosiempreconstante,

regular y uniforme paratodos y cadauno de los individuos, como si se tratasede una

producciónindustrial en cadenao de unadonaciónsocial. Las característicasquedefinenlas

diferenciasentreunosy otros individuosdependeránde factorestalescomo el locus socialen

el que el individuo es socializado,la edad, las relacionesfamiliares, la existenciao no de

diversidad de entornos sociales que rodeen al individuo, etc.
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Ámbitos de Construcción del Género

En un intento por simplificar, tratando de englobartodos esosprocesosen grandes

bloques,en función de la naturalezade la actividadfundamentalen ellos manifestada,se ha

establecidotres ámbitos en los que operanprincipalmentelos factoresque determinanla

construccióndel género,el rol de géneroy la identidadde género:

1) En primer lugar definimos la interacciónafectivaentreindividuos: el resultadode

la comunicación de emociones que se producen en el contexto de la presencia o

existenciade un “otro”, bien físicamente,o en la propia imaginacióndel individuo.

Esteámbito deacciónconstituyey esconstituidofundamentalmenteel sistemalímbico,

y es tempranamenteincluido en el propio procesocognitivo.

2) El procesocognitivoseríaun segundonivel de interacción,el cualsepuededefinir

como la construcción de la lógica que facilita en todo tipo de interacciones (ver

Capítulo 12) la efectividadpara captar e interpretarel entorno social. El proceso

cognitivo no esun instrumentodefinidoy terminadosino quese construyedía a día a

travésdel sistemadefuncionesbásicas(neuronal/quimica)delcerebrodeun individuo,

a su vez desarrolladopor los procesoshistórico-culturalesinscritosen la interacción

social (ver Capítulo 5.2).

3) Por último, el contextocultural, en cuyascircunstanciasespecíficasseprovocan,

refuerzan,mantieneno cambianaspectosdeldesarrollocognitivo individual. Creoque

será evidente que al referirnos a fenómenosafectivos, cognitivos y culturalesno

restringimossu naturalezay actividadal planode lo virtual, sino queenellosseincluye
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su materialidad concreta, su realización eficiente en el plano de la interacción

observable(cosas,conductas,sucesosfísicos exteriorizadose internos>.

Estos tres ámbitos interactuansegúnun modelo flexible y variablede desarrollo.El

hecho de resaltar la importanciadel modo en que los factoresemocionales,cognitivos y

culturalesinteractuanes subrayarla importanciade la asignaciónde diferentessignificadosa

hechosque seproducenen el contexto de esosmismos procesosbásicos(vg. las diferentes

formas de aprendizajeque muestranlos niños en las respuestasque construyenfrente a la

desaprobaciónde los adultosejercidasa travésde comentariosde reprensión,de un abrazoo

un besoespontáneoy efusivo, etc.). La variabilidad en los procesosde significación implica

que hay que teneren cuentala existenciade diferenciasen los subsecuentesprocesosde un

nivel más complejo(vg. serespontáneopuedeserbuenoo malo en sí mismo, aunquealgunas

vecessomosreprendidosy en otrasrecibimosaprobaciónpor ello).

Género y Conocimiento

En el individuo los procesosde adquisicióndel conocimiento,asícomode adaptación

de comportamientosactualesa un nuevo significado - sexual -, y de identificacióncon las

categoríasde significadosdisponiblessobrela sexualidadsonconstruidosen las interacciones

entrela actividadcognitivay el entornosocial,mediatizadapor los procesosemocionales.Pero

lo que es más importante, son construidos a la vez que se construyeel propio proceso

co~nitivo, capazde entenderesossignificados.Por lo queel procesocognitivo participaen su

construcciónde los parámetrossignificativospreestablecidospor la cultura referencial.
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Desdeestaperspectivaconstruccionista,no esde extrañarque existandiferenciasen la

actividadcognitivaentrelos individuos de sexofemeninoy masculino,yaque ambosse guían

en su desarrollopor modelosdiferenciadosen la actitud parareinterpretarla realidadsocial.

Es decirla niñano sólo aprendea serniña,sinoquesu procesodeaprendizajeestádeterminado

por las limitaciones o privilegios (amboscoexistenen los dos géneros)que caracterizanlas

expectativasde su género.

De acuerdo con las perspectivasteóricasdel construccionismosocial, en las sociedades

occidentales,las niñashanestablecidosu identidaddegéneroa unaedadcomprendidaentrelos

3 y los 5 años.Al margende discusionessurgidasen tornoa la dificultad defijar unaedadpara

este fenómeno, se podría matizar que para una niña el proceso de conocer que ella es una niña

puede tener dos fases diferentes. En primer lugar, la niña acepta la asignacióndel género

femeninoimpuestapor el entornosocial;sin embargo,ellano conoceel significadode seruna

niña. En estafaseel rol de génerotal vezno seatan relevanteparasu identidad,ya queella

no conocela relaciónentrela manifestaciónsocialde determinadosestereotiposde géneroy la

identidadde género.En unasegundafase, la niña descubrey consideralos factoresque la

hacenserunaniña y los refuerzapor medio del rol de género,para afirmar su identidadde

género.Enestafasedelprocesodeconstrucciónde la identidad,el rol degéneropuederesultar

más relevante,como también lo es la identidadde género,que la niñaempiezaa interpretar

comoun elementonecesarioe imprescindibleparaserestimada(vg. anteunaactitud represiva

manifestadapor ejemplo en la frase “las niñas no haceneso”, la niña aprendequé cosasno

debenhacerlas niñasy, además,quede ella seesperaqueseay secomportecomounaniña).

417



Género y Cultura

Los procesos cognitivos, de aprendizaje y de interacción, son construidos de acuerdo

con el énfasisque el entornosocialmuestrasobrela diferenciaciónde la identidadde género

(identidadde la mujer)y los estereotiposculturalessobrecualesdeberíanserlas características

que acompañena ese rol de género - los valores, las actitudes, las creencias, los

comportamientos,etc. asignadosal mismo, de acuerdoa las circunstanciasespecíficasde un

individuo: educación,economía,familia, religión, etnia, etc.

Conformidad,desviacióny resistenciapuedenseractitudesindividualesy colectivas

construidasde acuerdoa los atributosy al significadoque la niña asociecon los significados

específicosqueel entornoconcedea su comportamiento.Es decir, la niña reinterpreta,según

su propia experiencia, la interpretacióndel entorno (padres, educadores,etc). Es lo que

definimos como procesode reflexividad. Estasactitudespuedenversetambién influidas por

la intervenciónde factorestalescomo la convenienciade ciertasposturasen la negociacióncon

el entorno,asícomopor actitudespersonalesde la propianiña, el gradode independenciadel

sujeto en relación a su entorno, etc. A través de los mismos procesosla niña adquiere

progresivamenteuna habilidadmayor paradiscriminar situaciones.La niña aprendeque un

mismo comportamientopuede ser o no apropiadoen diferentes ocasionespara lo que

socialmenteseha asignadocomo rol de un determinadogénero.La niña, antela variabilidad

de respuestas,puedeasociarciertascircunstanciasa un significado específicode su rol de

género,dependiendode las característicasde la información. Sin embargo,estesignificadono

tieneporquecoincidir plenamenteconel quesepretendíaasignar.Así vemosqueesteproceso

de discriminaciónpareceserdiferenteparadiferentespaísesy regiones,y distinto si se trata

de estereotiposfemeninoso masculinos(ver Tablas49, 50, 51).
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TABLA 49:ESTEREOTIPOS DE GENERO ENTRE LOS 5 Y LOS 8 ANOS (aprox.) EN
GRAN BRETANA Y ESPANA, Y PROMEDIO PARA VEINTICUATRO PAISES, c. 1990
(% de niños que asociancada rasgo al génerocorrespondiente).

RASGOS
ESTEREOTIPO
MASCULINO

GB

5/8

ESPA
ÑA

5/8

MEDíA 24
PAISES

~ 5/8 ~ 5/8

GB

5/8

ESPA
ÑA

5/8

RASGOS
ESTEREOTIPO
FEMENINO

AGRESIVO 92
100

58
95

76
90

63
81

68
95

73
93

DULCE

AUDAZ 68
100

58
86

61
78

64
80

82
85

55
81

SUMISA

FUERTE 89
98

73
80

81
94

63
84

82
93

50
93

APRECIATIVA

CRUEL 89
98

55
81

72
87

66
79

68
93

83
90

FINGIDA

DESORDENADO 76
90

55
81

60
75

67
79

92
95

63
86

EMOTIVA

INDEPENDTE 63
85

53
86

60
77

63
72

71
83

63
79

AFECTUOSA

RUDO 74
90

50
81

64
84

67
80

87
73

58
90

BUEN CORAZON

GRITON 71
83

50
81

63
77

65
85

79
95

55
81

DEBIL

DOMINANTE 71
70

45
69

61
68

54
66

50
73

70
74

DEPENDIENTE

FUENTE: Williams y Best (1990): p. 173 y ss.)

Los datos reflejadosen las tabla 49 y 50 muestranalgunosaspectosrelevantes,los

cualespuedenconfirmar la hipótesisde la importanciade la culturarelacionalen los procesos

de construcciónde los roles de génerofemeninoy masculinoy del significadoasignadoa los

mismos:

1) En España,de modomássignificativoque enGranBretaña,los niños en el pasode

la edadde5 añosa8 años,experimentanun cambiosustancialen sus conceptossobre

los estereotiposde género. El cambio consisteen una mayor identificación de las
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TABLA 50: RASGOS ESTEREOTIPICOS TRASPUESTOS.

RASGOS

MASCULINOS

TRASPUESTOS(~

-‘.2)

GB

5/8

ES

5/8

MEDIA 24

PAISES

ciIS/8 25/8

GB

5/8

ES

5/8

RASGOS FEMENINOS

TRASPUESTOS

(2 —“

EMPRENDEDOR 60

65

45

29

61

64

55

51

45

58

30

33

MUDABLE

CONSTANTE 24

23

43

40

45

43

46

34

34

10

40

40

FRIVOLA

FIABLE 45

35

45

50

51

56

47

51

32

55

50

36

EXIGENTE

(“ftissy” —““pijo”)

FANFARRON 84

90

63

40

65

71

54

64

66

50

45

67

COQUETA (‘ligón

flirtatious”)

FUENTE:Williams y Best (1990:p.l73 y Ss.)

característicasmencionadascon uno de los dos géneros, es decir una mayor

estereotipación de las características de hombres y mujeres. Este cambio es incluso más

relevanteen relacióna su apreciacióndelos estereotiposfemeninos(hay unamedia de

23,2 puntosde diferenciaentrelos porcentajesde niños de 5 añosqueidentificanesas

característicascomofemeninasy los de8 años).Estadiferenciase muestramayorpara

aquellascaracterísticasidentificadascon la mujer que podríandefinirse como más

positivas.Así observamoscómo el porcentajede niños que identificana la mujercon

la cualidad de ser agradecida incrementa en 43 puntos 50/93 según se trate de niños de

5 y 8 años respectivamente. La misma diferencia es menor para las características que
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podríanconsiderarsecomomásnegativas(vg. el rasgo‘dependencia’muestra4 puntos

de diferencia). Aunque menos acusada, también se pone de manifiesto una

diferenciación entre los 5 y los 8 años respectoa la identificación de ciertas

característicascon la imagen del hombre (vg. + 15.6 puntos en la diferenciade

porcentajes),y éstadiferenciaes másacusadaen relacióna característicastalescomo

agresividady crueldad,quepodemosentendercomomásnegativas(+37 y +26 puntos

de diferencia). Los rasgos “seguro” y “lógico” a los 8 años tan sólo muestranun

incremento de 5 y 7 puntosrespectivamentecon respectoal porcentajedeidentificación

a los 5 años , y en el caso de la cualidad de “constancia” el porcentajeincluso

disminuyeen3 puntos.En resumen,los niñosy niñasespañoles,frentea los británicos.

a medida que son mayores identifican más a los adultos masculinoscon características

negativas y a las mujeres con características positivas.

2) Un porcentajemás elevadode niñosbritánicosa la edadde 5, en comparación con

el mismo grupode edadde los niños españoles,identificantodoslos items sugeridos

como características que definen el comportamiento femenino y masculino, es decir,

tienen una ideamás estereotipadade ambos. Estadiferenciaentre Españay Gran

Bretaña es reducidaen relación a los niños de 8 años; sin embargoes aún más

significativa para los estereotipos masculinos y menos acusada para los estereotipos

femeninos.Enconsecuencia,sepuedeestablecerque los niños ingleses,a unaedadmás

temprana que los españoles, tienen una mayor conciencia de diferenciación entre los

rasgos que caracterizan los comportamientos de los adultos hombres y mujeres. A su

vez, estosniños, tienen más claro cuales son las características masculinas o bien,

aquellas características asignadas a los hombres se les presentan más manifiestas en las

propias actitudes de los adultos varones.
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3) En comparacióna la mediadel porcentajede otrospaíses‘, los datosde los niños

británicossugierenunaasociaciónmásfuerteentreestereotiposmasculinosy femeninos

y el porcentajede respuestasa estositems. Sin embargo,en el casode España.y en

comparacióna la misma mediade otrospaises.las cifras muestranun porcentajemás

bajo de respuestaspositivas a los items como característicasde los estereotipos

femeninosy masculinos.Estacircunstanciase puedeinterpretarcomo: a) los niños

españolestienenunamenorconcienciade la existenciade estereotiposparacadauno

de los génerosmasculinoy femenino;b)existeunamenormanifestacióndeestereotipos

en los adultos de la población española que en los de la inglesa. En cualquier caso, se

ponede manifiestoque, aúnhomologandolos distintossignificadosquedichos rasgos

puedentener(positivos,negativos,etc), la construcciónde los estereotiposmasculinos

y femeninosdifiere notablementetratándosede edadesdiferentesy distintospaíses.

Incluso en el mismo país la existencia de estereotipos que diferencian el género

masculino y el femenino, en este caso en la proyecciónque estos tienen en la actividad

profesional,es más acusadaen ciertasregiones(ver tabla51).

Existe una cierta tendenciaa romper las barrerasque los estereotiposfemeninosy

masculinosimponen sobreel ejercicio de ciertas actividades(vg. el trabajodel hogar), sin

embargoaúnsubsistenfuertescontenidosdiferenciadoresentreuno y otro rol enla imagenque

los niños y niñastienendelos adultos: la femenizaciónde ciertasprofesionescomola medicina

una vez que las mujeres han accedido de forma considerable a la carrera universitaria; la

persistenciaen la adjudicacióndel trabajodel hogara la mujer de forma mayoritariao como

máximo a los dos, peroen muy pocoscasossólo al hombre;y la adjudicaciónde trabajosde

La Media corresponde a la media total de los porcentajes de todos los paises.
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TABLA 51: ESTEREOTiPOS DE ROL DE GENERO EN NIÑOS ESPANOLES DE
DIEZ ANOS (*), POR ALGUNAS REGlONES (% de respuestasa cada
item, suma vert.=100).

¿QUIEN ES MAS
APROPIADO PARA
REALIZAR EL TRABAJO
DE...

MURC ANDA. CANA. EXTRE. ESPANA MADRID CATAL.

...MEDICINA? unchico(~) 16 22 23 26+ 17 11- 16

unachica(9) 22+ 23 26 19 18 12- 16

cualquieradelos dos (=) 62- 56 51 62- 66 77+ 69

LIMPIAR LACASA? ~ 6+ 8 9 4 5 6 8+

9 62 66 62 70 66 65 62-

— 32 26 29 26 29 30 31

...ELCAMPO? ~ 74 74 72 77 76 76 71-

9 4 7 11 6+ 4 3 4

— 22 19 17 16- 20 20 25+

• . .DIRIGIR UNA ORQUESTA’~ 37 39 37 39 38 40 38

9 9 17 21 11 10 6- 10

— 54 43 42 50 51 54 52

FUENTE: Instituto de Calidady Evaluación.Ministerio de Educacióny Ciencia<en curso, 1995):
Encuestade Evaluaciónde la EducaciónPrimaria 1995, Madrid. * muestra nacional de alumnos de 20 curso
deprimerciclo; CuestionarioA2GEN.preg.41. (comunicaciónpersonal,inédito).

cierto prestigio o categoría social como la dirección de un orquesta al hombre o a los dos, pero

en muy pocos casos a la mujer.

No obstanteestasproyeccionesdelos estereotiposmasculinoy femeninoenla actividad

laboralno semanifiestanpor igual entodaslas regionesespañolas.Porreglageneral,los niños

encuestadosenMadrid y Cataluñadanmuestrasdeunavisión menosestereotipada,adjudicando

en un mayor porcentaje tanto al hombre como a la mujer cualquier tipo de trabajo (con la

excepcióndeltrabajode limpiezaencasaencuyadistribuciónentreambosgénerosseequiparan

con las demásregiones),el restode las regionesreflejadasen estatablamanifiestanestarpor

debajodela medianacionalencomoproyectanlos estereotiposde rol de género.Sin dudaestas

diferenciasdebenestarrelacionadasconotrasdiferenciasquehemosmencionadoanteriormente,
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influidas por el tipo de educaciónque recibende los padresy escuelas,el proyectofamiliar.

el entorno cultural, el tipo de economía, etc.

Lo verdaderamenterelevantede estapredisposiciónen niños de 5, 8 y 10 años a

diferenciarentre roles masculinoy femenino no es el significado que nos transmitende esa

realidaddualistaque ellos reflejande la sociedaden la queviven, sino el hechode queellos

estánconstruyendoesa misma imagen para su propio futuro, reproduciendolas mismas

diferencias.

Kesslery MacKenna(1978)handescritocuatroáreasdeauto-representaciónlas cuales

contribuyen a la identificación de génerorecíprocaen interaccionesentre individuos y sus

entornos: la conversación;la aparienciafísica en público; el cuerpoprivado (vg. aquellos

aspectosdel cuerpoque son generalmentecubiertosen encuentrospúblicos); y hablarde la

historia personal.Pareceque cadauno de ellos tiene una influencia singular, más o menos

significativa en el desarrollode la identidadde género,de acuerdoal procesode adquisición

de conocimientodel individuo.

Géneroy Lenguaje

El lenguaje, probablemente,será mas importantepara facilitar la identificación de

género,propiay la de otros,a los individuosmasjóvenes.Mientrasquela aparienciafísicaen

público, el cuerpo privado y la historia personal, requieren de un nivel mayor de

discriminación,debidoaque sonáreasque contienenunamayor ambigúedad(vg. los cuerpos
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de un hombre y una mujer, vestidosde un modo parecido. puedenparecer físicamente

similares, al menos lo suficiente como para no facilitar al niño discriminar entre ambos

géneros).Puede señalarseque las diferencias en los contenidos/modasde esasáreasde

identificación recíproca(lenguaje,cuerpos,etc.) puedenconducira una construcciónde la

identidadde génerodiferente(vg. en Españala lengua- artículos,nombres,sustantivos,etc. -

estáaltamentesesgadapor el género,mientrasque el idioma Inglés escomparativamentemas

‘neutro’).

Por ejemplo, los diferentes significados asignadosa la desnudez,dependiendode una

variedadde circunstancias(vg. entorno socialmás próximo, edad,género,partedel cuerpo

descubierta,etc.) son numerosos.El cuerpotiene, paraalgunassociedades,un significado

sexualextremadamenterico, en función de quépartedel cuerpoestádesnudao cubierta.No

obstante,la niñaaprendesignificadosacercade la desnudezcono sin unareferenciaexplícita,

directa, a la connotaciónsexual que esa determinadadesnudeztiene para el adulto. Sin

embargo,experimentaráun cierto gradodeansiedad,provocadoporla censuray la reprobación

de los adultos,la cual en muchoscasoscarecede la explicacióno de la lógica necesariaque

podríasatisfacerla demandade racionalizaciónqueexperimentala niña, y queen otroscasos

es exigidaporel adulto de caraa los niños. El resultadoes una informaciónsemicodificada,

parte de la cual es clara, prescriptiva (vg. la desnudez de los bebés es bonita; la desnudez de

lasniñases inapropiada,vergonzosa,pecaminosa,etc.),peromuy a menudosin unareferencia

específicaa las connotacioneso asociacionessexuales.Con la informaciónincompleta,a veces

incoherente, contradictoria (vg. la desnudez entre individuos del mismo sexo es aceptada,

mientras que es reprimida en un entorno donde existan ambos sexos) que recibe, la niña

construyeuna concepciónpropiade algunoscomportamientosy actitudes.La niñaaprende:
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1) La desnudeztiene diversossignificadosdependiendodel contexto.

2) Hay algunossignificadosqueactuanperoqueno sonexplícitos,o por lo menosno

tanto como otros. La niña no aprendeel significado explícito de lo sexual,como lo

aprende de la limpieza, del orden de la lealtad, de la sinceridad, etc.

3) La niña aprende y aprende a aprender un significado latente.

El decodificador que utilizará la niña para entender el significado de tales

comportamientosy actitudespuede ser construido al tiempo que la niña aprende los

procedimientosde respuestaa las situacionesde ambigi.iedad,en aquelloscasosen los quesus

actitudeshan sido reprendidasy/o no comentadascon claridad. La niña le darásu propio

significado utilizando un decodíficadorpersonal para cuando no exista el social. Este

decodificadorserácoherentecon la interpretaciónindividual de otrossucesosacaecidosen su

entornosocial(seráconstruidoenrelaciónasistemasexplicitadosdeinterpretacióndeconductas

similares, aunque de distinto significado) y será utilizado más tarde cuando durante la

adolescenciala niña asigneun significado sexual específicoa la desnudez,inscrita ésta,de

nuevo,en el entornocultural en el quetiene lugar.

Se observapor algunosautores(vg. Bergery Luckman. 1966)queno esnecesariopara

la niña el experimentarel error y aciertosocialde todoslos comportamientosposiblespara

llegar a serunaniña. En estecasoel rol de lacomunicaciónsimbólica(verbalmenteo a través

de las imágenes)es altamenteefectivo, debido a la relación de economíaentreinversiónde

esfuerzopersonaly aprendizaje.La niñaaprende,en su relacióncon el entorno,a travésdel

lenguaje y también observando las interacciones de los otros individuos ‘, por lo que no

1 El lenguaje es un sistema de comunicación codificada, con un significante y un significado, variable

deacuerdoa las diferentesformasde relaciónsocial. Bernstein,Basil. Class,Codesand Control
(vol 19). Routledge & Kegan Paul, London, 1971-7.
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necesitaexperimentarfísicamentetodaslas alternativasexistentes.De estemodo, el procesode

aprendizajedel lenguajetiene unadoble función: 1) el procesode aprenderel lenguajeestá

unido al entorno simbólico interactivo de la niña; cuantomás basadasen el lenguaje las

interactuacionesde la niña, más posibilidades tiene ésta de desarrollar una estructura

conceptual;2) el lenguajesubsecuentementees un procesocognitivo eficaz paracaptar el

entorno.

En la sociedad occidental, el lenguaje está caracterizado por su androcentrismo

utilizando“ellos”’ como epónimo de “ella” y “el”. Esteestansolo un clarísimoejemploentre

una rica variedadde ellos. La lenguaespañolaestáaltamentesesgadapor la utilización del

géneroa travésde los sufijos femeninosy masculinosenlos nombres,por medio de los cuales

muchasactividades,profesiones,etc, hansido identificadas,populare institucionalmente,con

hombreso mujeresdeformaexclusiva(vg. médic[o], abogad[o], amtaldecasa,etc.),hastaque

la presión de movimientos feministas ha forzado a la Academia de la Lengua y otras

institucionesparaqueempiecena adoptarel uso de ambosgéneros(Diario El País, 14-3-95:

29).

Sehasugerido(Whorf, B.L., 1976)que la concepcióny el entendimientoqueconstruye

un individuo sobreel mundoestádeterminadopor el lenguajequeésteutiliza, y por lo tanto.

por el simbolismo del propio lenguaje que en los casos que nos ocupan privilegia la posición

del varón frente a la de la mujer en cualquier ámbito social. Esta perspectiva determinista no

ha sido comprobada completamente para aceptarla sin algunas dudas. No obstante, algunos

autores (vg. Daly, 1981; Cameron, 1985,1990)han señaladoque el modo en que un individuo

utiliza el lenguajereflejael modoen quepiensa,y la ideologíadetrásde su pensamiento.Esta

perspectivavienea indicarlo mismoqueWhorf perodescargandodeesedeterminismoabsoluto
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queno dejalugar a la intervenciónde otros factorestambiénposibles.El usodel lenguaje,tal

comosugierenalgunosautores(vg. Shutz. 1990; Irigaray, 1985),puedeno solo reflejar, sino

tambiénperpetuaractitudesderogatoriashacia la mujer.

Todo ello parece indicar que la niña aprende acerca de las diferencias de género. y

referentea los atributos y valores asignadosa su propio género, no solo a través de la

observaciónde los hechos,sino a través del campo de lo simbólico. Gran parte de los

comportamientosqueellaaprendey adopta,entranen el reinode lo innombrado,debidoa que

el significado cultural que los adultos asignana esos comportamientosno se manifiesta

claramente. Quizás las respuestasque la niña recibe del entorno social sean una pista

importante.A algunosde esosconceptosy comportamientos,aún no categorizadospor el

individuo, les seránasignados,más tardeun significado sexual,a través de la interpretación

culturalmentesexistade las actitudesindividuales(Gagnony 5 imon, 1973).

En consecuencia,se puede sugerir que la niña atraviesasimultáneamentepor dos

procesoscognitivos interactivosquese refuerzanentresí: 1) la auto-atribuciónde la identidad

de género y su fijación, junto con la construcción del rol de género; 2) la adquisición de

conocimientoparageneralizarsu sistemadeauto-atribuciónaotrosindividuos. El modo enque

la niñaaprendeno es sistemático,no esselectivo,o exhaustivoal discriminaren términosde

diferenciasde género.La niñaaprendesegúnun modeloaleatorio,tal comoEleanorMaccoby

(1975) señala,refiriéndoseal rol de la modelaciónen el desarrollo de la conducta de género;

la niñaadquiere,en un gradosignificativo, pormedio de la observacióny la interpretación,un

amplio repertoriodeconductaspotencialesno definidaspor el género.Esteprocesoesposible

graciasa que el entorno social provee una variedad de modelos, de ambos géneros,y

circunstanciasparapracticaro fantasear,queadquiriránrelevanciaparala niña (Richardsony
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Flart, 1981). Sin embargo, los comportamientos son en la mayoría de las ocasiones, observados

y evaluadospor adultos,y la niña recibehabitualmenteunarespuestaa ellos. Los significados

puedenvariardesde:1) unarespuestaclara, directa,expresando,sin dejar lugar a duda,cómo

es interpretadoel comportamientode la niña, cómo es valoradoy qué necesitahacerla niña

para acomodarsu conductaa las expectativasdel entorno social; hasta 2) ambiguo, sin

referenciaexplícitaasucomportamiento,sin mencionarlascausaso expectativas.Obviamente,

éstossondosextremosde un continuodeposiblesrespuestas,y puedenserobservadasmuchas

variacionesy combinaciones.

Paraaccederal entendimientodel procesode desarrollodel género,la mayoríade los

estudiosrelativos a la identidady a los roles de géneroen el pasadoreciente(vg. Money, J.

and Ehkhardt, A, 1972; Mischel, Walter, 1966; Kohlberg,L, 1966; Maccoby, E, 1966;

Fransella,1977), hancentradosu atenciónen el estudiode aquellasdistribucionesmuestrales

en las queel porcentajedeacuerdoquemanifiestanlos individuosconrespectoa las actitudes,

roles e identidadesmarcadaspor el sexo era mayor1, para poder entenderel procesode

desarrollodelgénero.Seríade interésanalizarla discordanciaconlos valoresgeneralesy/o los

comportamientosesperadosy compararlas diferencias,las cualespuedenayudara encontrar

unaposible existenciade un patróncorrelativoentre la desviaciónestadísticade esosdatos

respectode la media y los siguientesfenómenos:1) la emergenciade un patrónsocial de

desviaciónde los roles degéneroindividual y/o de subgrupo;2) el surgimientode unaseriede

cambiossocialesen la construcciónde las identidadesde género.

“Marcadaporel sexo” (Sex-typed),esel término que la mayoríade los autoresutilizarondurante
los años60/70. Consideroque el géneroesmas descriptivo que el sexopara el conceptoal que nos
referimos,ya que estamoshaciendoalusióna los procesosrelacionadoscon el grado de concienciade
los individuoshaciasu identidadde género,no con respectoa sergenéticamenteXX o XY (sexo).
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Si es nuestrodeseoexplicarcómolas niñas aprendena comportarsecomo tales,cómo

conocenque tienen que comportarsede tal modo, cómo valoranestecomportamiento,cómo

interpretanlos valoressocialesen relacióna las diferenciasde género,la observaciónde esas

niñasque muestran‘desviación’con respectoa los valoressocialesy expectativas,en relación

al género,seríade granrelevancia.Susactitudespuedenexplicar los fallos y/o variacionesen

relación a las expectativasde género en los procesosde socializaciónde los patrones

normativos. Tal vez, también nos expliquen algunos de los factoresque interactuanen la

formaciónde las identidadesheterosexuales.Desviaciónrespectode la normapuedeconstituir

unadistribuciónestadísticamentenormal si aplicamosdiferentesparámetrosde medidao nos

colocamosen unaperspectivadistinta,y consideramoslasdiferentesvariablesinteractuandode

un modo diferente al tradicionalmentehegemónico.La población “desviada”, la cual es a

menudoconsideradairrelevanteparacorroborarla hipótesiscentral,puedecontribuir comoun

apoyoconsiderablea demostrarque la variación, la pluralidad,el cambioy la resistenciason

‘constructos’ de la misma cultura que construye la heterogeneidad.A continuación

reproducimosalgunosdatosdel estudiorealizadopor Johnson,Wadsworth,Wellings y Field

(1994)sobrelas actitudessexualesy los estilosdevida enGranBretaña,referidosa la atracción

y experienciascon individuosdel mismo/diferentegénero.

Teniendoen cuentaque las relacioneshomosexualestodavíaestánestigmatizadasse

presumeque la declaraciónde las mismas está infrarepresentada,es decir el número de

individuos querespondenafirmativamentea la preguntade si en algunaocasiónha realizado

este tipo de prácticaso actitudeses menor que en la realidad (Johnsonet al, 1994). No

obstante,sepuedeobservarque en el casode los hombresexiste un 5,5% de la población

encuestada(8.384 individuos) que se sienteno han sentido atraídosen algunaocasiónpor

individuos del mismo género,aunqueen su mayoría (4,0%) declarenqueprincipalmentese
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sientenatraídospor individuosdel mismo género.Mientrasque la cifra sesitúaen un 5,2%si

serefierea experienciascon individuos del mismogénero.

TABLA 52: ATRACCIÓN Y EXPERIENCIA HOMOSEXUAL Y LIETEROSEXUAL
DECLARADA.

Atracción % Experience%

Men Womnen Men Woxnen

Only heterosexual 93,3 93,6 92.3 95,1

Mostly heterosexual 4,0 3,8 3,9 2.2

Both heterosexualandHomosex. 0.5 0,2 0,3 0,1

Mostly homosexual 0,5 0,2 0,5 0,2

OnIy homosexual 0,5 0,3 0.4 0,1

None 0,8 1,2 2.0 1,6

Refused 0.5 0,7 0,6 0,7

Base 8.384 10492 8384 10492

Fuente: Johnson,et. al (1994)Table7.1 :187.

Paralas mujeresla situaciónes un poco más compleja,ya que existeunadiferencia

mayor entrelas que declaranhabersesentidoatraídasen algunaocasióno siemprepor otras

mujeres(4,5%) y las que declaranhaber tenido algún tipo de experienciacon personasdel

mismo género(2,6%).

Con independenciade las variacionesexistentesen relación a la edad,estadocivil,

religión, etc,el hechode queaproximadamenteun 5% de la poblacióndeclarehabersesentido

atraído por individuos del mismo géneroy en unaproporciónparecidaparalos hombresy

menorparalas mujereshabertenido algúntipo de experienciahomosexual,es importantepor
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diferentesmotivos,peroenrelaciónal temaquenosocupa,lo es en cuantoa la apreciaciónde

una desviaciónmuy significativarespectode la norma.

Esta desviación de la norma es aún más significativa cuando se trata de un

comportamientoque ha estado(y aún lo estáen buenamedida) socialmenteestigmatizadoy

legalmenteperseguidoenlos paísesoccidentales.Supone,enprimerlugar, lapresenciade unas

actitudesy conductasquedifierende lo establecidoy quepor lo tantomuestranunaspautasde

relacióndiferentesde las establecidasy sancionadassocialmente.En segundolugar ponende

manifiestola rigidez de las normasen su afánpor reglarlas relacionespersonalesconformea

unosestándaresmuy inflexibles que no secorrespondencon la naturalezadiversay compleja

de las característicasafectivo-sexualesde los individuos. En tercerlugar nos muestrancómo

en la medida en que las normas se flexibilizan, los comportamientos se diversifican respecto

del ejenormativooriginario,debidofundamentalmentea sunaturalezasocial,quede otro modo

- en el supuestode estar determinadosúnicamentepor condicionatesde tipo biológico

(endocrino,gonadal)- no variaríanen períodostemporalesrelativamentecortos.
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CAPITULO 12:

LA RELACIÓN ENTRE LA IDENTIDAD SEXUAL DE LA MUJER Y LA

IDENTIDAD PERSONAL.

12.1-SexualidadFemeninavs SexualidadMasculina

Gagnony Simon (1973) se preguntanpor las causasde lo que ellos denominan

inactividadsexual,o patronesrepresivosde la sexualidadfemenina.Estosautoresencuentran,

desdeunaperspectivadel aprendizaje,que es probableque estefenómenose debaa “...un

fallo paratenerla oportunidadde aprendera sersexual”.

Desdeestaperspectiva,la sexualidadde la mujer es interpretadaen comparacióncon

lo que seestima(no sólo por estos autores,sino socialmente)quedeberíaser la ‘correcta’

sexualidad,quecasualmentecoincidecon las característicasde la sexualidadmasculina.Mas

aún,aunqueGagnon(1977) asumeque la sexualidaddeterminaalgunosde los comportamientos

no sexuales- “el sexodegradadomodela la vida de las prostitutasy a la propiaprostituta” -,

y que el génerodetermina,en la mayoríade los casos,la identidady los comportamientos

posteriores,estosautoresobservanla existenciade ‘fallos’ en el procesodeconstrucciónde la

identidadsexualfemenina.Socialmentese nos intentatransmitirun modelosexualque hade

tener unas ciertas características,y que todo aquello que no se ajusta a ese modelo es

incompletoy fallido.
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Sin embargo,desdeun punto de vista menos sesgadopor la unilateralidadde la

perspectivamasculina,la cuestiónqueseplanteaaquíestádirigida a unaimportantefacetade

la identidadde la mujer(la sexualidad),cuyascaracterísticas,paraserdescritas,no handeser

comparadascon un modelo hegemónico(heterosexual,androcéntrico)ni tampocohande ser

sometidasa definicionesquetratandehomogeneizarsupluralidady diversidad,omitiendotener

en cuentaqueel modelohegemónicoes sólo uno de los posiblesmodelosde entreun número

indefinido. No se trata, desdeesteanálisis, de realizarunadefensade las característicasque

definenla sexualidadde la mujeren la actualidad.Sinode defenderel derechoqueéstastienen

a no ser ‘valoradas’ en función de un modelo que, ademásde serconstruidopor la misma

culturareferencial,no es superiory tambiénpresentaaspectossujetosaunaposiblecrítica. Si

ha de hacerseunacrítica de los contenidosde la sexualidadde la mujer, éstaha de llevarsea

cabodesdela perspectivadel significadoy resultadosque la manifestaciónde esasexualidad

implica parala mujeren su integraciónen la sociedad.Se puedellevar a cabounacríticade

los lastres,problemasy contradiccionesexistentesentrela sexualidadde la mujery su derecho

a sersujetosocialde plenoderechoy obligación.Sin embargo,no pareceobjetivo realizarese

análisiscrítico refiriéndonosa un modelo, el masculino,quea su veztampocoha sidosometido

a eseanálisisy que, por lo tanto, carecede los elementosbásicoscientíficosdeseablespara

cualquiermodelo quepretendamosutilizar comoreferencia.

Por todo ello, el estudiode la sexualidadde la mujer y de sus manifestacionesha de

realizarseen referenciaa la cultura,en la queademásdeotroselementos,coexistela sexualidad

masculinacomoun elementomás.Dándosela circunstanciade queen el casode la sexualidad

masculina,ademásde actuar en la realidad social en la que se construyenlas identidades

sexualesde la mujer, formapartede los conceptosque los científicosutilizan paradefinir las

característicasde la sexualidadde la mujer.
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Identidad sexualde la mujer = identidad de género

Parala mayoríade las mujeresla adquisicióndel sentidode la identidadequivalea la

adquisicióndel sentidode identidadsexualfemenina.

La construcciónde la identidadsexual de la mujer pareceempezaral tiempo que el

procesode construccióndel género,es decir, cuandoun nuevo miembrode la comunidadha

sido clasificadoen unade las doscategorías- masculina,femenina- socialmenteconstruidas

de acuerdoa las funciones reproductivasdel sexo anatómico,y le es asignadoel género

femenino.Estaasignaciónserealizade acuerdoal significado que la comunidadconstruyeen

torno a la anatomíaexternadel individuo, másespecíficamentelos genitales.Estesignificado,

compartidopor todos los miembrosen la misma comunidad(Blumer, 1969), no es explícito

cuandose realizala asignacióndel génerofemenino sobreel individuo; no obstante,está

implícito entodaslas actitudesquepresidenlasinteraccionesconel nuevosujetofemenino,más

concretamentea travésdel uso del lenguaje(Kaplan, 1991), lo queGarfinkel (1967) llama el

‘génerocultural’. En un actoaparentementeirreflexivo’, los miembrosdel entornosocialdel

sujetofemeninohanrealizadoasunciones,sobrelas característicasdeun individuo categorizado

comomujer. Enconsecuencia,a travésdelprocesodeconstruccióndelentornosocialdelsujeto

femenino, el entorno social construyedeterminadasexpectativas,anticipandoactitudesdel

individuo queellos mismos,paradójicamente,estántransmitiendo y provocando,comola única

alternativa‘valida’ paraesteindividuo. De estemodo, las prescripciones,y prediccionessobre

los comportamientosy actitudessexualesde este sujeto femenino (preferencias,gustos,

fantasías,etc) se veráncumplidasen un alto porcentaje,y éstevariarádependiendode otros

1 Para una discusiónde la reflexividad en la acción humana,ver Garfinkel, Harold, Studiesin
Ethnomethodology.Op. Cit.
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factores mencionadosanteriormente(vg. valoración subjetiva del individuo acerca del

significadode actitudesrepresivas,normativadel entornosocial, etc)..

Sin embargo,esta realidad de expectativassocialmenteconstruidasalrededorde la

sexualiad, interactuandocon el individuo etiquetadocomo ‘femenino’, no es un patrón

inalterable,y tampocoes un modeloestricto.El sentidocomúny la realidadculturaltratande

interpretary de delimitar con unaefectividadsimbólica-sin embargoreal - cualquierade las

característicasasignadasa un individuo mujer(las mujerestienen másautocontrolsexual,son

máspasivas,tienenmenosdeseos).Estascaracterísticassonconsideradascomo únicasparasu

género,precisamentecomo diferenciadasde unaseriede característicasdel sujetomasculino,

capitalizando, a través de la división de géneros, el significado de cualquier diferencia

anatómicaen el nacimiento.

De cualquier modo, las actitudesy comportamientosde los sujetos femeninos(y

masculinos)que podríanllamarsesexuales,a pesarde las constriccionesimpuestaspor las

expectativasde género, se solapanen un continuo, donde la mayoría de estasactitudesy

comportamientospodríanseridentificadoscomode hombre o mujer indistintamente(Kesller,

McKenna, 1978: 150-152). Hay algunas excepcionesen comportamientossexualesmuy

específicos.La existenciade expectativasen torno a la sexualidadde la mujer basadaen la

división de génerosesla ‘realidadexterna’ querodeaal sujetofemenino, interactuandodesde

el primer momentode su aparicióncomo actorsocial. Hoy en día, paraalgunasculturas,es

incluso antes, a través de las ecografías(donde el sexo anatómicoes conocidoantesdel

nacimiento).Sin embargoestasexpectativassehacenmásexplícitasdurantela adolescencia.
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¿Cómo percibe el individuo el entorno social?, ¿Cómo construye su propia realidad

sexualen eldíaadía?.

En los enfoquesde Desarrollo Cognitivo (Kohlberg, L 1966;Minton, H y MacDonall,

G, 1984; Ullian, D 1976;Serbiny Sprafkin, 1987)laidentidadsexualesel resultadoespecífico

de la adscripción, la consecucióny la adopciónindividual de los rolesdegénero,quetieneque

conseguiruna coherenciacon la identidad personal, a través de las etapasde desarrollo

(localizadasen los procesoscognitivos)enun modeloactivo quese explicitaríamásdurantela

adolescencia.Estaperspectivano explicade un modocompletoquéesla identidadpersonal(¿es

unasíntesisde otras identidadesfragmentarias?;¿es una característicamás destacadade la

personalidad?),y tampocoda cuentade las razonespor las que el rol de génerotieneque ser

coherentecon la identidad personal. Tampoco aclara por medio de qué mecanismosla

sexualidadse convierteen unametonimiadel género.

Así mismo, existela consideraciónde que lo sexualesalgoque está“ahí”, único, con

significado universal. Dicha consideraciónno es cuestionadaen términos de significado,

contenidos,etiología, etc. Esta consideraciónestá implícita en algunasde las asunciones

mencionadasanteriormente(Mischel, 1972; Kohlberg, 1966; Money y Ehkhardt, 1972). Tal

comoTiefer (1992)ha señalado,lo “sexual” y todala terminologíautilizadacomo sinónimos

de lo sexualno sólo deberíanser cuestionadoscomo referentesuniversales(vg. la lista de

Katchadouriande los múltiples significadosde la palabrasexo,sino, también,explicadaenel

contextode las relacionesespecificascon los individuos. Sirva comoejemploel hechode que

la construcciónde la identidadde las mujerescomoun medio paralos fines de la hegemonía

heterosexualsignifica, ensociedadespatriarcales,que lasexualidaddelasmujeresseaentendida

como “ser para el otro”, lo cual entra en colisión con la percepcióny experienciadel
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sentimiento de individualidad. En estos casos (mayoría de las culturas occidentales)las

personalidadesde las mujerescomoindividuosestándiluidas enlas identidadesheterosexuales.

Porello, puedeseñalarseque la autoafirmaciónde la propiaindividualidadde la mujer debe

ser más fuerteen aquellasidentidadeshomosexuales,lesbianaso feministas.

La Construcción del Inconsciente

Aprendercómo sermujer es.en sociedadesde dominaciónmasculina,serobjetivada

comoobjeto - no comosujeto- y estarpermeadadelos significadosqueestostienenenrelación

a los hombres.

Algunosautoresexplicanestainteriorizacióndel sercomo objeto utilizando paraello

el significadosimbólico - la metáforacreadaenel lenguaje- (ver Capítulo2) del ‘complejode

castración’de la escuelaneo-freudiana(Lacan,1977;Mitchel & Rose, 1982).Así, Rose(1982)

señalala importanciadel procesode subjetivaciónde la jerarquizaciónsocialde la realidad,y

la creacióndel complejoedípico, para entenderla naturalezadel inconsciente,ya que este

último es,en el sujetofemenino, el resultadode la represióndel [supuestamenteesperado]

deseode ser ‘el otro’, el padre simbólico. Rosepresumeque el inconscientees construido

cuandolas diferenciasdegénerose subjetivizane interiorizanala edadde 3-5 años.

En relación a la aparición o construccióndel inconscientesin embargo, no hay

evidenciapara denegarla existenciade procesosinconscientesen edadesmás tempranasdel

individuo. El inconsciente podría ser contemplado y explicado en términos de las

‘contradicciones’generadasenel contextodelos procesosinteractivos,perono necesariamente
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restringidasal locus del deseopor el otro o del otro - ya seaesteunametáforao unarealidad

meta-semántica.El términocontradicciones,tomadodel utilizadopor Leonard(1984),aunque

aquí no se aplicaa la estructuradel inconsciente,sino a su propio procesode construcción’,

ha sido elegidopor tenerun significado másamplio que el de ‘represión’, significado quese

ajustamejora las característicasdel fenómenoqueestudiamos.Al conceptode represiónse le

atribuyeun significadonegativo,como el resultadode la negacióndel deseo,en contrade la

propiavoluntad. El conceptode contradicción,sin embargo,sugierela existenciadeprocesos

de conflicto entrediferentesinterpretacionesde la realidad (no sólo del deseo)-percibidasy

aprehendidaspor el individuo, las cualesel individuo todavíano seha ‘decidido’ a resolveren

términos decoherenciacon las demandasdeactitud y comportamientoesperados,dentrode un

entornoespecífico,y porél interiorizadas.El inconsciente,por lo tanto,podríaserun proceso

continuo, específico,explorablequeseocupade esasáreasde interpretaciónde las realidades

que no soneflcacesen el entornointeractivo actualdel individuo, dentrodel propio proceso

cognitivo. El factor de eficaciaseconstituyeprobablementea travésde los éxitos logrados

respectode los propios interesesdel individuo, lo cualsepodríadefinircomola ‘economía’de

la construccióncognitiva.Esteconceptodeeficaciaessugeridocomoun procesode distinción

entrelos conceptos,significadosy comportamientosqueseproducenenel entornodel día a día

y sonpracticablesy adecuados,y aquellosqueno lo son.

La razónparael tradicionalénfasisen la relaciónentreel inconscientey la represión

sexual(Freud) o la represióndel deseosimbólico (Lacan,Mitchel, Rose),podríaencontrarse

en lo quesehaconsideradocomolos propioscontenidosdel inconsciente.Algunosautores(vg.

Freud, 1905) han establecidoque una parte significativa de esos contenidostienen un

Con el término proceso insisto en la necesidadde deconstruirtodo lo que signifique estructuras
rígidas, acabadase invariablescuando nos referimosa fenómenoscuyas características(todavíapor
definir en granparte)semanifiestande modo cambiantea travésde la experienciadel individuo.
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significado‘sexual’. No obstante,el identificarpartedel contenidodel ‘inconsciente’no explica

la naturalezadel inconsciente,sino ciertaclasede informacióncontenidaen el mismo, y esta

información está,probablemente,sujetaa cambios.Por todo ello, el énfasisde un contenido

sexualen la interpretaciónfreudianadel inconscienteponede manifiestoprecisamenteciertas

característicasde los procesosde socializaciónendeterminadasculturas.Los estudiosllevados

a cabopor Freudparala interpretaciónde los sueños(los cualesdefinió comopura actividad

inconsciente),y que le condujeronen granmedidaa la formulaciónde las característicasdel

inconsciente,fueronrealizadosen individuos que fueron socializadosen la épocavictoriana,

caracterizadapor unafuertenormativizaciónde las conductassociales,y más concretamente

de las conductassexuales.En las sociedadesoccidentales“lo sexual” ha adquiridorelevancia

parala propiasociedady los individuos entreotrasfacetasde la identidad(Weeks, 1991:70).

Los individuos de las sociedadesoccidentalesrecibenun sin fin de informaciónacercade la

sexualidad, y parte de esta información es contradictoria en términos de los diferentes

significadosasignadosa los mismostópicos,y por lo tanto en términos de su utilidad en un

entornoespecífico,dondelos individuosinteractuanensusprimerosañosdevida. No debemos

pensarque el inconscientees un fenómenoque se manifiestacon los mismoscontenidos,ni

siquieraparecidosen todas las culturas, ni siquieraen culturasque compartenun mismo

tiempo.

Parecepues que el inconscientees la parte no manifiesta explícitamentede la

personalidaddel individuo femenino(y masculino).¿Varíanlas dimensiones- si es queexiste

un modode medir - de laactividadinconscienteentreun individuo femeninoy unomasculino?,

¿ y deuna culturaa otra?,¿aumentaésteo porel contrario disminuye?.¿Quépapeljuegael

inconscienteen los procesosde heterosexualización?.
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La primera contradicción (quizás la más ilustrativa del proceso cultural de

[heterolsexualización)se derivade la existenciadepulsiones,sentimientosy emocioneshacia

otros individuos del mismo género,de cuyamanifestacióne incluso imaginaciónse previene

al individuo (fundamentalmentedurantela adolescencia),debido a los significados‘sexuales’

socialmenteatribuidos.El individuo, hastaquealcanzaun gradodeauto-controlcomoresultado

deun largoprocesode reconducciónde estetipo de sentimientosy escapazdesuprimirloscasi

de forma espontánea,experimentaráesaspulsiones,sentimientosy emociones que deberá

reprimir, esconderantela presióndel entornosocial sobresu comportamiento.En relacióna

éste fenómeno, ésta presión es quizás mayor hacia los sujetos masculinosque hacia los

femeninos,sobretodo en lo referentea ciertas pulsionesde tipo genital y manifestaciones

afectivasetiquetadascomo “femeninas”, debidoa que de los primerosseesperauna mayor

definiciónde las característicasquecomponenel estereotipomasculino.

Habríaquepreguntarsea quésondebidasestasdiferenciasde expectativas;un análisis

detalladoy completopodríaserel objetivo de estudiode otra investigación.Sin embargo,una

primera aproximaciónparecemostrarnos que la importancia que se concedeal varón en

determinadassociedades,obliga a éste a una competenciamuy fuerte frente a posibles

adversariosen relacióna determinadascaracterísticas(vg. fuerzafísica, valor, coraje,etc), y

por lo tanto tambiéna unamayor definición de esascaracterísticasque hande quedarmuy

diferenciadasde los rasgosquemanifiestael denominado“sexo débil”, cuyascualidadesno son

tanapreciadassocialmente.

En función de la normatividadsocialseestableceránlos contenidosdel inconsciente;

por ello no es sorprendentequeel principal contenidodel inconscienteen muchassociedades

occidentalessea “lo sexual”. Es decir, todos aquellos fenómenosque han adquirido un
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significado sexuala travésde la cultura. Como coincideque nos hallamos inmersosen una

cultura que ha reasignadosignificado sexual a una inmensa mayoría de actividades e

interaccionessociales(apesardeunaclarasegregaciónentreactividadeslúdicasy productivas,

tiempo de ocio y de trabajo, y espaciospúblicose íntimos), no es de extrañarque la mayor

partede las contradiccionescontenidasen el inconscientetenganun significado ‘sexual’. Sin

embargo,estaasunciónnecesitaserinvestigada,tal comolo sugierela existenciadediferencias

significativasentre el inconscientesegúnnos refiramosa poblacionesdiferentes- hombre,

mujer, Occidente,Oriente,homosexual,heterosexual,lesbiana,etcétera- y al mismoindividuo

en diferentesmomentosdesu vida - adolescente,joven, adulto.

Por otro lado,el inconscienteestápermeado,probablemente,por el propio procesode

construcciónde la identidad de género.Puestoque hemos determinadoque esteprocesoes

probablementedistinto parael géneromasculinoy femenino,senos sugiereque igualmente

podríahaberalgunasdiferenciasen la construccióndel inconscienteen los hombres y las

mujeres.La investigaciónsobrela relaciónentreel inconscientey el procesode la identidad

degénerodesdela perspectivade las ‘contradicciones’pudieraproveemosde más clavespara

entenderlas especificidadde las experienciasde los sujetos femeninos, en relación a las

contradiccionessociales(locus múltiple, o la heterotopíafoucauldiana).

12.2.-Heterosexualidadfallida: variaciones

Sin embargo, este modelo de atribución, objetivación e interiorización de las

expectativasasociadasal génerono siembreobtiene los mismo resultados.Existen algunos
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individuosfemeninos(vg. feministas,lesbianas‘políticas’, homosexuales‘)quienesserevelan

en contrade la dominaciónde los valores masculinos,a la vez que cuestionany tratande

cambiar la valoración de ‘segunda categoría’ de las característicasfemeninas. Algunas

feministas,por ejemplo,serevelanen contrade los rolesatribuidosa su género- enun intento

de cambiar algunos de los comportamientos femeninos o adoptando el así llamado

comportamientomasculino-, en otros casosdescubrenque ellas no sientencomo las otras

mujeresen términosde necesidaddeexperimentarla maternidad,o de establecerunafamilia,

etc..¿Porqué sucedeestefenómenode “rebeldía” frentea los dogmassocialesestablecidos?.

Enel ánimo deestosmovimientosdemujeresseencuentraimplícita la ideade búsquedadeuna

identidadpropia, construidadesdeel derechoa la independenciacon respectoa los valores

masculinos.¿Esel conceptode identidadtrasmitidoy percibidoa travésde los mismosprocesos

que las construccionescognitivasprevias?.

Parecequeel génerojuegaunaparteimportanteen el procesode identidadsexualdel

individuo. No es éste un procesounidireccional, sino un procesointeractivo, abierto. El

individuo interpretalas expectativasdesu entornoinmediato- madre,padre,familia, etcétera-

y los significados,a travésde los valoresatribuidosa los mismos,manifestadosen un proceso

dicotómico de a) premio y castigo(Kohlberg, 1966), y b) imitación reflexiva - procesode

aprendizaje.En estos‘mensajes’implícitos enlas actitudes,o explícitosen el usodel lenguaje

a travésde las interacciones,se encuentraunareferenciaconstanteal conceptode distinción,

es decir de “uniquidad”, al que se le atribuyeun valor positivo (Breakwell, 1986:35-38).El

‘La distinciónentrehomosexualesy lesbianas(polfticas. sexuales)estábasadaenla proposiciónde
Adrienne Rich (1981)deun lesbianismocontinuo.La homosexualidadfemeninaserefiere amujeresque
seidentifican asímismascomosujetosque mantienenrelacionessexualescon sujetosdel mismogénero
y cuyascreencias,actitudesy comportamientosgeneralmentesecorrespondencon el géneroopuesto.
Mientrasqueel concepto‘lesbianismo’puedereferirsea las identidadessexualeso políticas,considerando
éstasúltimas el auto-posicionamientode la mujeren contrade la hegemoníadelos valoresmasculinos.
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procesointeractivoconstruyeel conceptoindividual de uniquidad - serunaniñaen oposición

a ser un niño - y los contenidosde distintividad - cómoserunaniña. Al mismotiempo, dentro

del procesode construccióndel conceptode uniquidad, el individuo femeninodesarrollael

sentidode la identidadde género.

Segúnseha indicadoanteriormente(capítulo10) la edadde adquisiciónde un sentido

de la identidad de géneroes variablesegúndiferentesautores(vg. Kohlberg, 1966; Piaget,

1952, teoríasFreudianas,Kessler& MacKenna, 1978) en un rangoque va de los 3 a los 5

años.Estesentidode la identidadde géneroseconstruyecuandola niñase da cuentaqueser

unaniñaes algo que no puedecambiar,la niña aprendequeesehechono es lo mismo quesi

se tratarade susvestidoso los juegosde intercambiode roles (vg. jugara serel papá.en vez

de la mamá); aprendetambién quees unacaracterísticaconstante,permanente,por medio de

la cual el entorno social realizasiempresu primera identificación. Incluso en los casosde

transexuales,el sexo(anatómico)final adoptado,es aquelque el propio individuo cree que

debíahabersidoel original, el real (Raymond,1980).En relaciónal transexualismo,existeun

problema analítico para definir esta categoría.El problema surge cuando tenemos que

diferenciarentre población masculinay femenina. Si estamosde acuerdoen que la auto-

definiciónindividual deidentidaddegénero- cómoellasedefinea si misma-(Plummer, 1975),

es necesariapara la definición y la construcciónde la identidad sexual, entoncescuando

hablamosde individuostransexuales,tendremosquereferirnos al géneroqueellos reconocen

como el verdadero,con total independenciade las señasexternas.De estemodo, hablarde

mujerestransexualeseshablarde personasquese identificana sí mismascomoindividuosdel

génerofemenino,no aquellasque fueronasignadasconel géneromasculinoy mástardefueron

reasignadoscon el femenino.La mayorpartede la literaturasobretransexualesfemeninos(vg.

Raymond,1979; Garfinkel, 1967;Kessler& Mackenna,1978),serefiereconstantementea los
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transexualesde mujerahombre.Estaconstantereferenciamuestraalgunasde las dificultades

que surgenal tratar de evitar entraren la dinámicade dicotomizar el género, debido a la

bipolarizaciónde las doscategoríasque componenel concepto.Es ampliamenteaceptadoque

transexualessonindividuosquedeseancambiarsusexoanatómicodeacuerdoal queelloscreen

es su verdaderogénero. El aspectomás relevantede esta actitud social y de los propios

transexualesesqueestosúltimostambiénaceptany participande lasasuncionesgeneralessobre

las dicotomíasde género(Garfinkel, 1957; Raymond,1980). Comocontraste,los individuos

travestidos,no aceptanla imposiciónde un único rol de géneroparacadaindividuo, sinoque

muestranunarealidaden la quecadasujetojuegaroles alternativosen diferentesaspectosde

su vida (vg. vestidos, intervencionesquirúrgicas,comportamientos,sentimientos,etc). No

obstante,la propiaselecciónde alternativas,y el conceptomismo de alternativa,estáinvadido

de la interpretacióndicotomizadade los roles de género.

Franselay Frost(1977),sebasanen los estudiosde Thompsony Bentíer(1973),para

señalarque la niña parecedesarrollarun conceptode roles de géneroen una “etapa” más

tempranaque los niños; y que por estarazón,parecemostrarunaactitud más alertaque los

niños en relacióna las posiblesincursionesen el rol del otro género.Estahipótesisabundaen

la ideadeque esprobableque los procesosde construccióndel rol de géneroy de la identidad

de géneroseandiferentesparalos individuosmasculinosy los femeninos.

Es desdeesteprocesode adquisiciónde la identidadde género(deberíamosdecir la

identidad relacionalde género)como el procesode construcciónde la identidaddel rol de

génerocomienza(Kessler& MacKenna, 1978). Una vez que la niña conocesu género,su

comportamientoseráreforzadohacialos estereotipos- seriedecreencias,expectativassociales,

del génerofemenino - así como hacia las actividades,habilidades,atribucionespersonales,
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exteriorizaciónafectivay preferenciade pareja sexual,a través de las actividadesdiarias.

Algunosautores(vg.Thorne, 1976; Lopata,1976; Kessler& MacKenna,1985)consideranque

el génerodeberíasercontempladocomoun “estatus” o comouna “identidad”, en lugarde un

rol, teniendoencuentaqueésteespermanenteunavezqueha sidoadoptado.Inclusoenel caso

de los transexuales,el género - con el que ellos se identifican, no el que aparentan- es

experimentadocomopermanenteatravésde todasu vida. Sin embargo,estosautoresutilizan

el término rol de géneropara hacerclaras las diferenciasentreel sentidode seruna niña,

opuestoal de ser un niño, y la adopcióny participación- a distintos niveles y gradosde

aceptacióny práctica- de las atribucionesde los estereotiposde género.

La identidadde génerofemeninopareceser construidapor el individuo y la sociedad

a través de los significadosy contenidosde las interacciones,estandopredeterminadoslos

contenidosporla dualidaddelas expectativassocialesrespectodelos géneros(Yorburg, 1974).

Si estees el caso, entoncesse puedepensarque el sentidode la identidad - el procesode

objetivacióne interiorizacióndelos significadosde lasconductas- enlos sujetosfemeninosestá

condicionadocompletamentea la presenciapermanentedelsentidode identidaddegénero.No

obstante,el sentidode la identidadde génerofemeninoprobablementeaparecea unaedadmás

tempranaqueel de la identidadsexual’. La identidad separecemás a un procesoque a una

estructura.El conceptode estructuraal queserefierendiversosautores(vg. Breakwell, 1986)

parecedefinir unarealidadcontinuay no el sentidode la identidad,independientementede sus

contenidos. Continuidad, sin embargo, no es, necesariamente,sinónimo de estructura -

interrelacionesfijas, permanentes.La ideade un proceso- interrelacionesdinámicas- ilustra

Fundamentoestasugerenciaen el procesoposteriorporel cual el individuo da significado sexual
a ciertoscomportamientos.(Ver capítulo XII).
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mejor, a mi juicio, la construcción interminable de las identidades como una de las

característicasde la personalidad.

A la luz de estas asunciones se puede decir que, en el contexto de la identidad

de género, la identidad sexual predomina en la identidad personal. Sin embargo, esta

asunciónrequiereunaexplicación,ya queesciertasólo hastacierto punto. La construcciónde

la identidadsexual requiere la adquisiciónpreviade un significado específicode lo sexual

(Weeks, 1991) (ver Capítulo 12). El ámbito de lo sexual - asignaciónde género,roles de

género,identidadde género.experienciassexualesy el significadode la sexualidad- tiene una

presenciapermanenteen la mujer a lo largo de los procesosde desarrolloy construcciónde la

identidad. Al mismo tiempo, seríacierto, igualmente, afirmar que las mismas mujeresno

siempreexperimentandeforma conscientela sensaciónde omnipresenciade lo sexualen sus

identidades.Diane Richardson(1993:74) ha señaladoque “algunas feministasnegras han

sugeridoqueotrasformasdeopresiónpuedenserexperimentadascomomássignificativas[que

la sexualidadlpara las mujeresnegras”.En consecuencia,paradistintos individuos, o los

mismos individuosen distintosperíodosde su vida, el procesode construcciónde la identidad

puedevariarde acuerdoa factoresespecíficos(vg. edad,etnia, economía,trabajo,etc.), los

cualespuedensermás relevantes,mássignificativos,o simplementemásclaros.

El procesode desarrollodel sentido de la identidad no sigue un modelo estricto,

universalpara todas las mujeres.En algunascircunstancias,y para algunasmujeres, las

característicasde su sexualidadllegana serlos elementosmás relevantesde la identidad,y en

otras circunstancias,parala misma mujer o para otras, determinadascaracterísticasétnicas

adquierenmayor importancia.De acuerdoa estaafirmación,aspectoscomoedad,etnia,clase,

etc. podrían ser aspectosde mayor relevanciaen el sentido de la identidad personaldel
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individuo. Cheek& Brigs (1982) sugierenque la identidadpersonalestábasadaen aquellos

aspectosde la personalidadque se hacenmás relevantesparael individuo. Aunque,comoha

sido señalado anteriormente, el significado que un individuo femenino da a los

comportamientos,actitudesy aspectosde su existenciaestáninteractivamenterelacionadosy

sujetos a los significadosque otros individuos atribuyen a los mismos fenómenos (en un

individuo masculinotambién).

Es importanteobservarel significadoprobableque la sexualidadtiene paraaquellas

mujeresqueexperimentansu sexualidaddesdelaperspectivade la homosexualidaddela mujer.

el lesbianismo,el transexualismo,el travestismo,o la bisexualidad,asícomoparaaquellasque

hansufridounaamenazaensu vidasexual- violación,abuso,acoso,etc. Es probablequeestas

mujeresse planteencuestionessobresí mismasen relacióna su género, comportamiento,

actitudessexualeshacia su parejasexual,su reconocimientosocial, los cambiosadoptadosen

sus vidas, etc. Estarealidadde las mujeresque no sienteny /o aceptanla heterosexualidad

como el sustratoy la expresiónde sus identidadescontrasta,al menosparcialmente,con esa

otra realidadde las mujeresquedanpor hecho, sin cuestionar,las identidadesheterosexuales.

Estacircunstanciaesdebida,enparte,a la restriccióndelos estereotipossexualestransmitidos

por la sociedad,hacia los cualesalgunos individuos femeninossientendiscrepancia.Green

(1974) en su estudio de transexualesafirma: “si los estereotiposde génerofueran menos

rígidos, probablementehabría menosniños ‘pre-transexuales’,ya que habríamenos cosas

exclusivasde ‘niños’ o exclusivasde ‘niñas”’. Por todo ello la construcciónde las identidades

sexuales,y de las identidadespersonales,en los individuos integradosen los grupos

mencionados,deberíaserconsideradacomo un procesodiferenciadode la construcciónde la

identidadsexualde la mujer, no como un procesodesviado.
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La gamade comportamientosy actitudesdentrode los cualesunamujerpuedeactuar

sin ser etiquetadade ‘marimacho’, o sin queella mismase sientaquees o quehacealgo que

correspondea los roles del otro género,es más amplia que la del hombre,en términos de

aceptabilidadsocial(Hollway, 1984: 230). Porejemplo,enEspaña,el hechode queunamujer

conduzcaun autobús,trabajeen la mina, ingreseenel ejercito,fumeen pipa, juegueal futbol,

actividadestradicionalmentereservadasa los hombres,podrátenerciertacontroversia,sobre

todo en lo queserefiere a la defensade los puestosde trabajoparalos hombres,sin embargo

ha dejadode constituir un elementoinequivocoparasojuzgarsu condiciónde mujer. No se

puededecir lo mismo de la actitud socialhaciael hombreque tricota,bordamantelerías,hace

la manicura,se depila las piernasy semaquillaa diario.

Aún más, algunasdiferenciaspuedenencontrarseentrediferentescomunidades(vg.

rural, urbana) y diversos países (vg. G. Bretaña, Holanda, España).Esto tiene algunas

consecuenciasparalas identidadesde génerofemenino, y por lo tanto paralas identidades

sexuales.Una de ellas es que para las mujereses más difícil describirsea sí mismasde un

modo distinto al de mujer, ya que unamayor amplitud de comportamientoses socialmente

consideradaaceptablecuandose trata de que una mujer los adopte (Kessler y MacKenna,

1978:95-110).Estapuedeserunade las razonesfundamentalesparaqueexistanmenoscasos

detransexualesde “femenino-a-masculino”declarados. El mismo parámetrono seaplicapara

juzgarlos comportamientosmasculinos.Los valoresde la sociedadsonhoy endíamasflexibles

en relacióna los roles femeninosquea los masculinos.Estopodríadebersea la importancia

de la culturadominantemasculina,centradaen valoresmasculinos,quecreamasrestricciones

en la gamade comportamientosque un hombre podría adoptar. Este fenómenose debe

fundamentalmentea la falta de reconocimientoy a la actitud despreciativahacia esos
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comportamientos,generalmenteetiquetadoscomo “comportamientosfemeninos”(ver Capítulo

2.2).

Pareceque nuevos conceptosasí como una cadavez más amplia diversidad de

identidadessonconstruidosiníeractivamentepararespondera aquellosaspectosde la realidad

o de los comportamientosy sentimientosde los individuos queno puedensersubsumidosen

las categoríaspresentesen la sociedad.El transexualismopareceserel casode unacategoría

construidaparaaliviar la ambigúedaden un mundo basadoen la dicotomíadel género.De

nuevo,la identidaddegéneroes lo que “fuerza” al individuo a tomarunacategoríade identidad

específicacon respectoa la pareja sexual queprefiere. Asumimos que la construcciónde la

identidadsexual,en sociedadesoccidentales,estábasadaen la identidadde género,y por lo

tanto en la aceptaciónde la dicotomizacióndel género ‘. En tal clasede contexto, que un

individuo con identidad de génerofemeninatengapreferenciasexual por otra mujer, no

significa socialmente,en la mayoríade los casos,que no seauna mujer (que tiene género

femenino),sino quees unalesbianao unahomosexual.

Estaasunciónpuedetener algunasexcepciones:aquellas lesbianasque puedenser

consideradas(y se considerana sí mismas)no como mujeresreales, sino más bien como

hombres,en términosde sus comportamientosy/o biológicamente.De estemodo, el género

tiene prioridad sobre las preferenciassexuales.Sin embargo, si ella (femenino) fuera él

(masculino),ella (él) seríaheterosexual.Por todo,no esel objeto de su deseosexuallo que la

hacehomosexualo heterosexual,sino la identidadde género.Tal comoha señaladoMarshall

(1981:133-154),homosexualidades una categoríatan útil como la heterosexualiadpara

Esteaspectoesreplicadopor CatharineMacKinnon, quiensugiereque las diferenciasde género
estánbasadasen la dominaciónsexualmasculinay las específicascaracterísticasde su deseosexual.
MacKinnon, Catharine.Op. Cit.. 1987 (ps. 65-90).
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mantenerla bipolarizaciónde los rolesde género.Porotraparte.necesitamosdiferenciarentre

actos homosexualesy la identidad homosexual,ya que numerosagenteque practicaactos

sexualescon individuos del mismo génerono se identifican así mismos como individuos

homosexuales.Consecuentemente,pareceque no solo la heterosexualidades la baseparala

reproducciónde las diferenciasen las identidadesde género.sino tambiénla homosexualidad.

La identidad lesbiana colabora, de forma similar, a ratificar la idea de que es el género

del propio individuo más que el género de su pareja sexual, lo que determina principalmente

la identidad sexual. Tal como ha descrito Adrianne Rich (1981), entre los movimientos de la

población lesbianapuededistinguirsedos actitudesdiferentes: a) el compromisopolítico; b)

la práctica de relaciones sexuales con otras mujeres. Por lo tanto puede decirse que no importa

cual sea el género de la pareja en una relación sexual, una mujer puede definirse a sí misma

comolesbianaconformea unaactitudpolítica y socialen relaciónatemasde género.

El géneroparece que es la clavepara entender la desviacióncon respecto al programa

heterosexualstandard.Tambiénpareceobvio queel conceptoinherentede homosexualidado

bisexualidad es el que hace referencia al hecho de practicar la sexualidad y/o estar

emocionalmente unido con un individuo del mismo género. O bien, como en el caso de los

transexuales y travestidos, es necesario referirse a su género (el que ellos identifican como el

‘real’) para entender su deseo de cambio o su necesidad de intercambiar roles. Sin el

prerequisitode la asignaciónde géneroy/o la identidadde género,no es posible concebir

ningunadiversidadcon respectoal modelo heterosexual,aúnmás, no es posibleconcebirel

modelo heterosexualbasado,fundamentalmente,en la construcciónde diferencias sociales

referidas a características anatómicas de los órganos genitales.
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Por estas razones,la cultura del génerotiene un rol fundamentalen los siguientes

procesosrelacionadoscon la diversidadde la identidadsexual:

1) Cuantomás estrictaes la culturaen términosde las expectativas/prácticasde los

rolesde género,es más probableque los individuostenganque identificarsecon uno

u otro géneroconforme a su sentido de la identidad de géneroy las restricciones

sociales.

2) La necesidadde una auto-definición dicotómicade géneroconducea la ambigúedad

y al no conformismode algunosindividuosqueno seven a sí mismoscomola sociedad

prescribe.

3) Ambos aspectosinfluyenen la construcciónde las identidades,cuyascaracterísticas

tratandeexpresarunossentimientosdiferenteso un rangomásamplio desentimientos,

comportamientosy conceptos,en relacióna las identidadessexuales.

Un mayor gradode flexibilidad de la cultura en términosde prácticasy expectativas

derolesde género,y en relacióna otrosmodeloscoexistentesde rígidaeducaciónheterosexual,

hace más probable que la construcción de las identidades sexuales muestre una mayor variedad

de realidades.Ya que el rol de génerose convierteen un continuo de prácticassolapadase

intercambiables,a la vez que llegaa sermás difícil paralos individuos limitarse a sí mismos

a un modeloheterosexual.

El procesode construirla identidadsexualsepresentacon unamayorauto-consciencia

paraunahomosexualo unalesbiana,de lo queesparaunaheterosexual,en la mayoríade los
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casos.Aunqueen el casode feministas, la identidadsexualestambiénalgoquesecuestiona

en muchosprocesos,conduciendoa unaauto-concienciamayor desu géneroy de su identidad

sexual,inclusohastallegar a negarla identidad‘heterosexual’,apesardeunaprácticaexclusiva

delas relacionessexualesheterosexuales.Estamayorauto-conscienciadelos sujetosfemeninos

no-heterosexualespuedeser debidaa la presiónsocialque esejercidasobreellos, manifestada

muy a menudoa travésde la críticasocial y/o la marginalización;las desventajasen términos

debienestarsocial; pocoo ningún reconocimientode sus derechoscomo individuos o en sus

relaciones.Aunquedeberíamosseñalarqueel procesodeauto-identificaciónparahomosexuales,

lesbianas,feministas,etc,puedeconducira travésde la resistenciaaun identidadorgullosade

sí misma, fuerte y positiva, la cual en muchoscasostiene un carácterpolítico.

Luckman(1983)sugierequelos procesosde identidadparticipande lo queél llama

construcción de la “temporalidad subjetiva”, es decir, nuestra sensación de tiempo es construida

de acuerdo a nuestra sensaciónde pasarde un estadoa otro en el procesode formación de la

identidad.Sin embargo,desdediversasperspectivas(vg. Breakwell, 1986; Ramos,R. 1990;

Ricoeur, 1981), se ha señaladoque el sentido del tiempo (no la noción de duración)es

trasmitidoy construidosocialmente.Es estetiemposocial, organizadoen torno al significado

que los sucesos tienen para nosotros, el que determina, a través de las interacciones, las

diferentes ‘etapas’ (vg. adolescencia) en el proceso de construcción de la identidad sexual. En

consecuenciacuandohablemosde etapas,no nos estaremosrefiriendo a etapasde naturaleza

consolidada,universaly predeterminada,sino al significado temporal queel entornosocial

asigna adeterminadosfenómenosculturales,físicos, etc.
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CAPITULO 13:

RE-ATRIBUCIÓN DE SIGNIFICADOS. LA ADOLESCENCIA.

Habermas(1979)describecinco factoresiníeractivosen el procesode identificación

personal:el cognitivo; el lingilístico; el afectivo; el motivacionaly la interacciónsocial.En el

anterior capítuloseha descritola importanciade la construcciónsocialde las diferenciasde

géneroen el desarrollode los procesoscognitivos del individuo femeninoque le conducena

constituirsecomoun sujetosexualdiferenciado.Diversosautoreshanseñalado(vg. Lees,1993)

que la totalidad de los factores de identificación personalsugeridos por Habermasson

igualmenteinfluenciadospor las expectativassocialesrespectodel género.Habríaqueañadir

queestosfactoresejercenasímismo comomediosde transmisióny reproducciónde la cultura

referencial.

Asignación de significado sexualexplícito

Respectoa los procesosde socialización,es importanteanalizarla adolescenciaen

relacióna la diferenciaciónde géneros.La adolescenciase constituyecomouna etapacrítica

en el queel entornosocial ‘rubrica’ la identidaddel individuo por medio de la asignaciónde

significado sexuala los procesosde maduraciónpsicológicay de desarrollofísico del sujeto.

El procesode ratificación socialdel génerose estableceatravés de la utilizaciónde factores

tales como el lenguaje, la afectividad y la interacción social.
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Se podría pensar que, hasta un cierto grado, la niña aprende el significado de la

sexualidada lo largode todasu vida en procesosinsertosen ámbitostemporalessecuenciales

o solapados,y que ésteaprendizajees más intenso y focalizadodurantesu adolescencia.La

característicamás evidente de este proceso de aprendizajedurante la adolescenciaes la

existenciadecambiospsicológicose interaccionalesparaadaptarsea nuevoshábitosenrelación

a sus costumbres(vg. vestidos,deportes,visitas al ginecólogo,etc) que alteransu vida. Otro

aspectodel proceso,más diluido en el tiempo, es el derivadode construirunainterpretación

sexualde su realidad.Esteprocesoes inducido por el cambio en las actitudesde su entorno

hacia ella, y la serie de nuevas experienciasque ella atraviesa, las cuales adquierenun

significadosexualespecífico,debidoa que estánestrechamenteasociadasa previos procesos

de cambios fisiológicos, en torno al período adolescente.

La niña tratará de reajustar y ensamblar,de un modo coherente(para quesu mundo de

actividadescognitivasresulteeficaz) los siguientesaspectos:su identidadde género,dándole

un significadonuevo comomiembrode un subgrupocon responsabilidadesreproductivas;sus

comportamientos,adaptándolosa los requerimientosde las expectativassociales;su realidad

afectiva,construyendola ideologíadel amorcomoun factorespecífico- paraalgunosa menudo

determinante- desus relacionessexuales;y el procesocognitivode las relacionesinteractivas,

lo que Gagnon y Simon (1973), en una definición bastante simplificada, describen como el

procesode las reaccionespaterno-maternasa un determinadomodelode comportamientoy la

continuidaden la construcciónde las identidadesconvencionales.El procesode abarcartodos

estosaspectosde su vida y su modo de reajustarsehastaalcanzarcierto gradode coherencia

es central paraentenderla construcciónde la identidadsexual. La necesidadde coherencia

responde a diferentes demandas:
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1) su propio sentido de la identidad(ver Capítulo 10.2) y las demandasexternas.

incorporadascognitivamente, de proyectar hacia el entorno social una imagen

identificablede su personalidad;

2) las nuevasdemandasexternasparaunaredefiniciónentérminosdeserun individuo

adulto,un individuo femeninoconunreconocimientopúblico desus funcionessexuales

(reproductivas).Sin embargo,tal como Gagnony Simon señalan(1973:35), no nos

convertimos en sexuales“de una vez” sino en un continuo, donde la experiencia

anterior no necesariamente precede causalmente a las características y manifestaciones

de la sexualidad actual, pero sí la influye significativamente, durante las fases

puberales,a travésde la adquisiciónde la identidadde los roles de género.

La sexualización,por lo tanto, pareceser un procesodual. De unaparte, aceptamosque

los procesosde construcciónde la identidadsexualde la mujer empiezancuandola niñanace

y es asignadaa un género. De otra parte, la sexualidadentendidacomo una serie de

comportamientos,creencias,actitudesy sentimientos,no esformuladadeun modoexplícito en

las interaccionesde la vida diaria, hastaqueel individuo entraen la faseadolescente‘. Esta

es precisamentela dualidad a la que un individuo se estaenfrentando,cuandoalcanzala

adolescencia,tomandounaposiciónpersonalhacialos rolesde género,los comportamientos

sexuales,las identidades,etc, y resolviendolos probablesconflictos.

La realidad, sinembargo,nosmuestraalgunoscasosen los queesosmodeloscambiandebidoa
la existenciade niñosque tienenexperienciassexualesantesde la adolescencia.Interpretoexperiencias
sexualescomoaquellasque sepracticanporlos individuosque hanadquiridola concepciónadultade lo
sexual,por lo tantoexcluyolosjuegosengeneral,las caricias,losplaceresexperimentadosenel contexto
delas interaccionesde los niños. En aquelloscasosdeexistir unarelaciónsexualprecozentreun adulto
y un niño, el shockproducidoen el niño puedeser mayor que en un adolescenteen circunstancias
habituales.Estopuedeserdebidoa: 1) el abusodel adulto (implicandoengaño,fuerza, violencia,etc);
2) los niñosno handesarrolladoel conceptode lo sexual, consecuentementetienenque interpretarestas
experienciasen términos de violencia/abusoejercidascontraellos; 3) estosniñospuedenencontrarse
aisladosde las experienciasde otros niñosen su entorno.
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Heterosexualización.Cambios de Comportamiento

Las niñas negocianconsu pasadoreciente,controladopor el género(roles,identidad),

y con su nuevarealidadpresente.importantedebidoa los significadossexuales.¿Cuálesson

estossignificados?.Parecequela variedadde factores diarios quepodríansercatalogadoscomo

sexualeses flexible de acuerdoa los antecedentessocio-educacionalesdel individuo y a su

entornoactualmassignificativo(Fransellay Frost, 1977:144).Contrastarresultadosdeestudios

elaboradosalgunos años o décadasantescon datos de estudios realizados en épocas más

recientespuedemostrarla probablecorrelaciónentrecambiosculturales(vg. actitudesde los

padresen lo concernientea la educaciónsexual,cambiode valoresrespectode las identidades

de género,etc)y, en consecuencia,cambiosen los procesosde construcciónde las identidades

individuales.

Factorestales como la etnia, la religión, la educacióny la edad,entre otros, se

muestrandeterminantesen relacióna las actitudes de las mujeres respecto de la sexualidad, tal

como muestra la reciente investigación sobre actitudes sexuales en Gran Bretaña (Johnson el

al, 1993). Por ejemplo, el porcentajede mujeresque consideranque las relacionessexuales

antesdel matrimonio son equivocadasse incrementacon la edad de la entrevistada (Tabla

A8.2A,ps.473474).De estemodo, mientrasqueparael grupodeedad ‘16-24’ solo el 5,2%

consideraequivocadoel mantenerrelacionessexualesantesdel matrimonio, el porcentaje

aumenta hasta un 6,0 para el grupo de edad comprendido entre ‘25-34’ años; hasta un 9,5 para

el grupode edad ‘35-44’ y hastaun 22,1 parael grupo ‘45-59’. Es importanteseñalarqueel

grupo más renuente a la práctica de las relaciones sexuales antes del matrimonio es el de las

mujeresque teníanentre 12 y 22 añosdurantelos años60 (claro que no todaslas mujeres

duranteesosañosparticiparonde igual modo de la liberaciónsexualy de los movimientosde
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liberaciónde la mujer). Diferenciasparecidasseponende manifiestoen relación a la religión

(vg. un 9.8% de las mujeresanglicanasde la muestraconsideranequivocadoel mantener

relacionessexualesantesdel matrimonio, mientrasque la cifra aumentahastael 12,3%para

las mujerescatólico-romanas,y hastaun 41,3% paralas no cristianas(vg. musulmanas)y

alcanzasolo un 3,8% paralas no creyentes).Sucedealgoparecidoen relacióna la educación.

Cuanto mayor el nivel de estudios, menor es el porcentaje de mujeres que encuentran

equivocadoel mantenerestetipo de relacionessexuales.

SueLees(1993)en suestudiosobreniñasenedadesentre15 y 16 años, llevado a cabo

en los años 1980 en escuelasde Londres, encontrótambién acusadasdiferenciasentre los

antecedentesde la clasesocial, la etnia, la religión, la educaciónescolary la familiar, etc., en

relacióna las actitudessexualesy las creencias.Sin embargo,ella creequeestasadolescentes

“compartenalgunasexperienciascrucialesen relacióna serniñas en GranBretaña, que se

muestranindependientesde la cultura[específica]” (Lees, 1993:35).

La Información sexualen los procesosde beterosexualización

Durantela edadadolescentede las niñas la principal fuentede informaciónsexualson

probablementelasamistades,los padresy la escuela,poresteorden,aunqueen la mayor parte

de los casosestaseadeficiente(si es queexiste)y se relacionacon las funcionesreproductivas,

la anatomíadel cuerpoy en algunoscasosmás aisladosla prevencióndel SIDA (Lees, 1993;

López, Felix 1991). La clase de información dada a las niñasestágeneralmenteunidaa los

criterios de educadoresy padresde acuerdo a la ideología dominanteen temas de ética,

religión, educación,y al entornosocio-económico.La principal atención,sin embargo,en la

mayor partede las escuelasBritánicas,estábasadageneralmenteen la informaciónbiológica
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e higiénica. así como en los valores familiares, estos últimos satisfaciendouna ideología

específicade Gobierno.

Han sidodescritostresmodelosgeneralizados(López.1991)de educaciónsexualentre

padresy adolescentesen España.Durantelos años80, los máshabitualespodríanresumirseen

un modelo activoy otropasivo:

1) En el primero de ellos los padres,de acuerdoa diversoscambiosmanifestadosen

la anatomíade la niña, decideninformarle de lo que consideranel principal objetivo

de las relacionessexuales,o bien la informaciónmas relevanteque la niña debería

conocerparaprevenirun embarazono deseado.

2) De acuerdoal segundomodelolos padresno informan a la niña, considerandoque,

a) la niñaes demasiadojovenparaconocerciertosaspectosde la vida ‘adulta’; b) los

padresconfíanen laeducaciónformal, o enel aprendizajeespontáneo(amistades)para

llevar a caboestatarea.

3) En la actualidadcoexiste con estosdosmodelosotro modelo de educaciónsexual

más participativa,segúnel cual la familia apoyay participaen los programasde la

escuelaen relacióna la educaciónsexual,por medio de cuyas actividadeslos padres

puedenadoptarunaactitudmásactivay conscienteen laeducaciónsexualdel ambiente

familiar.

Sin embargo,tal como observaLópez (1991), en relacióna España,la mayorpartede

la educaciónsexual(en estecasodeberíallamarse“información”) quela niñarecibe,no es una

educaciónformal (vg. programada,discutiday elaboradaconla colaboraciónmultidisciplinaria
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de especialistas),sino una educación informal, ocasional o espontánea(vg. discusiones

informales de los padres, conversacionesentre amigos, películas, revistas, etc). En

consecuencia,estasfuentesde informaciónincidentaldeberíanconsiderarseimportantesen el

entendimiento de cómo las niñas aprenden acerca de la sexualidad: significados,

comportamientos,categoríasy valoressocialesatribuidos a los mismos.

La interacciónde la niñacon individuosde suedades tambiénunafuente importante

deinformaciónsexual.Enunaencuestallevadaacaboentreestudiantesuniversitariosespañoles

(17-25 años)en 1985, las respuestasa la pregunta‘¿Dóndeaprendiósobrela sexualidad?’,

muestran los siguientesporcentajes:En el ámbito de la familia 15,9%; a travésde amigos

49,5%; por medio de los profesores9,1%; a travésde lecturas20,7%; la observación1,0%;

otros 2,9% (Malo de Molina, etal 1988). Numerososautores(vg. Gagnonand Simon, 1973;

Gagnon,1977; Kesslerand Mackenna,1978) desestimanla importanciaquela informaciónde

programasde televisióny la lecturatienencomo fuentede informaciónsexual,si tenemosen

cuentaqueniñosy adolescentesinviertenhoyendíaunaconsiderablepartedesutiempoviendo

televisión, leyendocomics, novelas, historias, jugando con el ordenador,viendo videos y

escuchandomúsicamoderna,etc., entornosdondela informaciónsobresexualidades notable

y diversa.

Excesode un tipo de informacióny falta de otrotipo de informaciónson importantes

elementosa destacaren el modo en que las adolescentesaprendensobresexualidad.En el

primero de los casosreforzandola informacióncomplementariaque la adolescenteobtiene

probablementede sus amistadesy familiares en relación al rol sexual de la mujer. En el

segundocasoprovocando,tal vez, la ansiedadasociadaconsupropiocomportamientosexual,

ya que la adolescenteinterpretala falta de informaciónpública como un síntoma dejuicio

negativo,con la consiguientesensaciónde culpa.
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Cambio Social y las nuevas definicionesde la Sexualidadde la mujer

El procesode construcciónde la identidadsexualde lamujer envuelveun cierto grado

de responsabilidad,obligación, temor,ambigíledad.asícomoun refuerzode la diferenciación

de génerossobrela basede las diferenciasen el comportamientosexual - la sexualidadde la

mujeres unafunción socialparadar satisfaccióna las demandasde sexo,placer,cuidadodel

hombre, y las necesidadessocialesde reproducción.Mientrasque la sexualidaddel hombrees

ampliamenteconsideradaen exclusivacomo un deseonatural.El procesode construcciónde

la identidad sexualde la mujer se nos muestraabierto y las mujerespuedenincorporar.

progresivamente,nuevasexperiencias,acomodándolasa su propia realidad, en la cual cada

individuo es capazde reconstruirunaidea de su sexualidadque se ajustemás a sus propios

deseosy sentimientos,y que esté menos restringida a la reproduccióny a la sexualidad

masculina.Los cambiosen los conceptosy comportamientosestánasociadosprobablementea

las oportunidadesquesele ofrecena la mujerde experimentary aceptardiferentesgruposde

interacción,distintoscomportamientos,etc. Aspectostalescomoun trabajoremunerado,ideas

feministas,actividadesculturales,estudios,estatussocial,etc.puedenserfactoresimportantes

parala aperturade la mujera diferentesentornos,costumbrese ideas.

Las demandasdel entornosocialsobreun individuo deproyectarunaimagencoherente

de sí misma para facilitar las interaccionespor medio del recíprocoreconocimiento,se han

mencionadoen capítulos anteriorescomo otro factor importante en la construcciónde la

identidad sexual. Parahacernosentendiblesa los demásindividuos, en el contextode las

interacciones,serequierequesimplifiquemosnuestrosentidode nosotrosmismos,quedemos

una imagenrápiday restringidade las múltiples facetasde nuestrapersonalidad.Parallevar a

cabotal simplificación contamoscon la interpretaciónpersonalde lo quenuestrasexualidad

significaparanosotros,y necesitamosacomodaraquellosaspectos(relevantesa la personalidad)
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quetienenun significadocompartidoconotros individuos. Por otraparte,las comunicaciones

sexuales,a menudo, son no-verbales (Argyle, Martin 1967, 1969; Morris, 1978). La

interacción sexual, requiere que la mayoría de la gente tengauna pre-concepciónde las

actitudes,creencias,comportamientosy expectativasde su parejasobre la sexualidad,y la

manifiestaa travésde códigos,partede loscualesgeneralmentesoncompartidos.otrapartede

los significantesgestualesno sonperceptiblesconscientemente,son micro-gestosque actuan

subliminalmente. El utilizar el significado simbólico para hacernosreconociblesa otros

individuos requierequetengalugarel siguienteproceso:

1) Que los individuos aprendanel mismo lenguaje hasta el punto de saber la

aplicabilidadde los significadosdistintosacomodandolos procesosde aprendizajee

interaccióna un sistemageneralcompartido.

2) Simplificar la informaciónparafacilitar el mensaje;

Algunos autoreshan observadola importanciadel proceso de “etiquetado” en el

mecanismode la interacción simbólica, para dar un significado codificado específicoa un

sucesode comportamiento,y la importanciaparaunaposterioraplicabilidada la auto-definición

de la identidadsexual(Plummer, 1975).

Probablementehaydospatronesdiferentesparala construcciónde la identidadsexual

femeninay la masculina,de acuerdoa sus experienciasen relaciónal poderdel género;la

relevanciadelpeneenlos comportamientossexuales;la independenciaeconómica;los diversos

usos del lenguaje, etc. ‘. Esta diferenciación podría ser interpretadaen torno a dos

‘El 89 % de mujeressolteras,‘nuncacasadas’,entrelos 10 y los 30 añosmanifiestanqueencuentran
confusaslas actitudesde los hombreshaciael sexoy las relacionesformales. 1 Hite, Sire. Op. Cit.
(p.833).
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circunstanciasque coexisten en una gran mayoría de casos: 1) Conflicto de intereses;2)

Conflicto en la interacciónsexual.

El primero surgede la propiajerarquíade géneros,en cuyo contexto la mujer está

sometidaal podermasculinoen términospolítico-sociales,y en generaltambién al poderdel

hombrecomo individuo (violencia física). Estepoderestápresenteen muchos aspectosde las

interaccionessociales: educación,trabajos,salarios,asícomo en la sexualidad(prostitución,

pornografía,violencia), en la apropiaciónde espaciospúblicoscomo bares,pubs,etc. En la

medidaen que estascircunstanciascambienasí lo haránasu vez la posiciónrelativadesdela

que la mujer es construidaen su sexualidad.

Algunos autores (MacKinnon, 1987) consideranque ciertasprácticastales como la

prostitución, la violenciay la pornografíason la manifestaciónde unasexualidad‘construida

masculinamente’impuestasobrelas mujeres.Otros autores(Vg. Rubin, 1984) observanestos

fenómenoscomo la manifestaciónde las relacionesde poderen el género- en unasociedad

jerárquicay patriarcal - a travésde las relacionessexuales.Se puedeconsiderarque ambos

fenómenosestánpresentescuandoéstasprácticasson ejercidas.La omnipresenciacultural del

podermasculino impuestosobrela sexualidadde la mujer (vg. legislación,educaciónformal,

estructuraeconómica)ha permitidoa los hombresejercerestepoder y a unagran mayoría

abusarde las mujeresen todaslas esferas,incluida la sexualidad.Estoúltimo ha sido posible

porqueel hombrehasidosocializadoentérminosde atribuirseleun deseosexualincontrolable,

quese traduceen el hechode quehastaun ciertopunto, no se les exigeresponsabilidaddesus

actossexuales.A los factoresculturalesy naturalesde la socializacióndel hombre,esnecesario

añadirla consideraciónsocialde las mujerescomoobjetosdel alivio sexualdel hombre (Rich,

1981). Los procesosde convertirseen unaprostituta y de vivir como una prostituta sonel

paradigmade la omnipresenciade unaideologíaqueconsideracomoprioridadel deseosexual
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delhombreenel entendimientode las sexualidadesde las mujeres:la (auto)estigmatizaciónde

algunasmujeresa través de experiencias(hetero)sexuales(vg. experienciasheterosexuales

precoces; experienciasheterosexualesligadas a un sentimiento de culpa; experiencias

heterosexualesseguidasde una reputaciónsocial negativa, etc,), se realizaconforme a los

valoresdominantes(generalmentemasculinos).Sorprendeque la prostitución,comoresultado

dela estigmatizacióny marginalización(James,1967),seaun recursopropio del hombrepara

la obtenciónde placer sexual,mientrasque significa un medio económicoparala mujer. La

violenciaejercidageneralmenteporel hombre sobrela mujer y el modoen queéstaafectaa

la mujer(vg. la existenciapotencialdeunaprácticadeviolenciahaciaella) es contempladapor

algunosautores(MacKinnon, 1987)como un factorconstituyentede la identidadsexualde la

mujer, el cual influye, probablemente,en el modo en que la mujer percibesu libertad parael

placer(vg. la posibilidad deserasaltadaal salir solapor la nochea tomarseunacopa)y para

las relacionessexuales(vg. la posibilidadde elegir un compañerosexual).

En las interaccionessexuales,generalmentepresididasporel lenguajedel cuerpo,una

mujer puedeinterpretarel significado de los comportamientosy actitudesde su compañero

sexual a través de variadase importantescaracterísticas.Estos signos son trasladadosen

términos de categorías,etiquetas, preconcepcionesacercade las creenciasy actitudes,por

medio de las cualesla mujer identifica a su pareja. Lo quees más importante,esossignosque

permitena la mujer leermas alládel comportamientode su pareja,serían,probablemente,un

factor para la construcciónde la identidad sexual de la mujer. Porque,en encuentros

heterosexuales,adiferenciadel hombre,el cuerpodela mujer hasidopreviamentesexualizado

comoun objeto del hombre,y no al contrario, y la identidadsexualde la mujer heterosexual

probablementedependerá,en parte,de las reaccionesdel hombrea su “vulnerablecuerpo”

(Wolf, 1990).
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Un segundofactordeterminanteenlos procesosde construcciónde la identidadsexual

de la mujer puede ser la confrontaciónde ambosmodelosde sexualidaden relación a la

satisfacción del placer. La respuestay la capacidadde placer de la mujer no se halla

necesariamenteni de formaexclusivaen el coito vaginal, el cuales,en el mejor de los casos,

un aspecto más de lo que muchas mujeres esperan de las relaciones sexuales -que en muchos

casoses vivido comounafuentede preocupación(vg. embarazono deseado,violencia, rapto)

y de responsabilidad.Abundandoen esta ideade placer sexual integral, las investigaciones

sobresexualidadsugierenqueson mayoríalas mujeresa las que les gustamásel intercambio

sexual en el contextode una relaciónemocional 1 queel solipsismo. Sin embargo,el placer

sexual y la identidad sexual del hombre son procesosde construcciónque dependen,

básicamente,de la existenciadel pene - lo quePlummer (1975)observacomo el resultadode

la socializaciónsexualdel hombresobreunabaseindividual de auto-placer.

La experienciade la mujerdelos ‘conflictos’ surgidosenlos encuentrosheterosexuales,

puedeprovocarunareaccióno auto-reflexión,la cual, de nuevo, variará, probablemente,de

acuerdoa las circunstanciaspropiasdel individuo. El resultadode la auto-reflexiónconducea

la mujer bien a definir, biena modificar su identidadsexual.La auto-reflexiónacercade su

identidadsexualpuedeserun fenómenonuevoen su experiencia,uno importanteen términos

de las futuras redefiniciones de su personalidad. Sin embargo, la auto-reflexión de la identidad

sexual tambiénpuedeserun procesoexperimentadopreviamente,el cual pone de manifiesto

la característicade procesoabiertode la construcciónde la identidadsexualde la mujer. La

identidadsexualpuedesubsecuentementeafectarla clasede experienciasfuturas en las quela

mujer se involucra (Richardson & Hart, 1981), como resultado de diferentes factores:

1) La mujer escoge sus experiencias de acuerdo al sentido de su sexualidad;

¡ 83% de lasmujeresles gustael sexoen un contextoemocional. ‘Hite, Sire. Op. Cit. (p. 837).
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2) Las experienciassonevaluadasa travésde las categoríasy los valoresdefinidosen

el proceso de construcción de la identidad sexual.

Deacuerdoal estudiorealizadopor Carrióny Morejudo(1987)el 27% de las mujeres

hansentidoalgunavezatracciónsexualhaciaotramujer; enel momentodela encuesta,el 28%

deseabatenerrelacionessexualesconunamujery el 14 % habíantenido algunavez relaciones

homosexuales.De las quehabíantenido experiencias,las practicabanraravez el 43%, pero

frecuenteo muy frecuentemente,otro 28 %. El núcleo“duro” estabaconstituidopor aquel6%

de las mujeres que tenían prácticasmás explícitamentegenitales, y dentro de estas, se

identificabancomo homosexualesel 3% y las quevivían conotra mujer en parejaestableeran

en torno al 2%. Los varones presentanproporcionesinferiores de atracción y deseo

homosexual,pero superana las mujeres, recíprocamente,en realización de conductas

homosexuales.

La conductahomosexualpráctica(no imaginaria)y actuales la propiadecercadel 6%

de la mujeres,en unamuestrajoven (quieredecirse,de patronesconductualesno cerrados).

Reproduzcoel cuadrode la fuentetal cual.

Porotro lado,abundandoenestaperspectiva,el estudiodeCarrión,Angel y Morejudo,

Gloria (1987)revelabacomplementariedadentrelas distribucionesde conductasdeseadascon

conductashomosexualesrealizadas.Porejemplo,mientrasqueunamujerdeseacariciasqueno

recibede un varón,lasrealizaconotramujer; o un varón,quetienedospautascomobisexual:

conmujer, hacecunnilingusy masturba;convarón,hacefellatio y masturba.Probablemente,

puededesearser felado por mujer, pero lo logra con varón. Otros, es extremadamente

frecuente, desean sexo anal con sus mujeres, no lo practican y creen que es la práctica típica

y recíprocaentre varones homosexuales,cuandono es tan típica y desdeluego no es en
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TABLA 53: DISTRIBUCION DE LA MUESTRA SEGUN TIPOS DE RELACION
SEXUAL(*), POR SEXOS Y GLOBAL (20-39ANOS)

SEXO

TIPO DERELACION VARONMUJERTOTAL

Vírgenes (4%) (8%) (6,0%)
con pareja 1% 1% 1%
sin pareja 3% 7% 5%

No mantienenrelaciones (3%) (11%) (7%)
Mantienenrelaciones:

Heterosexuales (85%) (76%) (81%)
con pareja 62% 67% 64,5%
sinpareja 24% 9% 16%

Bisexuales (2%) (3%) (2,5%)
Homosexuales (5%) (2%) (3,5%)

con pareja 4% 2% 3%
sin pareja 1 % - 0,5%

absoluto recíproca(parecenser más típicos los intercambiosgenitalessin penetración,y la

penetración anal es asimétrica). La mayoría de los varones heterosexuales imaginan que las

mujeres homosexuales se hacen entre silo que ellos desean hacer a las mujeres, cuando lo

modal entremujereses hacerselo que las mujereshetero deseanque les hagansus varones

respectivos;y asípor el orden.

Conclusiones

Lo que resultaobvio,a travésde los argumentosexpuestosen estecapitulo,es queel

procesode socializaciónheterosexualobligatoria tiene fallos en sus imposicionessobrela

poblacióncompleta.Estasituacióndebeestarcausadapor los siguientesfactores:
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1) El modelo heterosexual está construido sobre la bipolarización de los géneros, cuyas

diversidadesculturalesse manifiestanen un continuo,masque en unadicotomía;

2) La socializaciónheterosexualprovocaconflictos y contradiccionesen la sociedad;

3) La ideología heterosexualistaha estado basada, fundamentalmente, en la

reproduccióny se ha apuntaladoa travésde la sociedadpatriarcal.

4) La heterosexualidad ha asumido, generalmente, que la sexualidad de la mujer existe,

principalmente,en relacióna la satisfacciónde las demandasmasculinas.Cualquier

perspectivade cambioimplica la progresivamodificaciónde las posicionesrelativasde

ambos génerosy con ellasuna respuestadel hombrea las demandassexualesde la

mujer y una actitud de la mujer más activa.

5) La heterosexualidadesunaetiquetaquemuchosindividuos,generalmente,no eligen,

sino queles es naturalmentedada;

6) El éxito del modelo de socializaciónde la heterosexualidadno admite cambios,

alternativas o ambigiledades;

7) La heterosexualidadexistecomouna identidad(yo soy) mientrasque los individuos

no cuestionan su identidad sexual’. Una vez cuestionada como una identidad esencial

(yo soy), la heterosexualidadpierde algunos de sus significados (vg. obligatoria,

La lectura de feministas heterosexuales es muy ilustrativa, basta el punto que la mayoría de ellas.
aunqueen muchos casostienen relacionesheterosexuales,y viven con compañerosmasculinos,sin
embargo,sientenquelaetiquetahererosexualno es la adecuada para describir susidentidades. ‘Para
una lecturadel punto de vista de feministasheterosexuales,ver Kitzinger, Celia and Wilkinson, Sue
(eds).Heterosexuality.A FemnistandPsychologyReader.SagePublications,London, 1993.
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falocéntrica, relevancia del coito vaginal, etc), para dar paso a una definición

circunstancialde elecciónde comportamiento,actitud y creencias.

El procesode construcciónde la identidadheterosexualgeneralmenteno semanifiesta

de forma muy patenteen la conciencia del individuo, quien acepta sus contenidos sin

cuestionamientossustantivos.La mayoríade lapoblación,conlaexcepcióndealgunasculturas

de resistencia(lesbianas,homosexuales,feministas), es educada de acuerdoal modelo

heterosexualy lo acepta,sin cuestionarla existenciade posiblesalternativas.Estehechono

significa que esténtotalmenteajenosa susidentidadessexuales,o comportamientos.

Los fallos del modelo heterosexual,como una imposición natural única, en la

socialización sexual, no son solamente aparentesen los conflictos que surgen en las

interaccionesheterosexuales,sino enotrasrealidadessociales.El contrastecon unadiversidad

de identidadessexuales- lesbianas,homosexuales,‘queers”, travestidos,transexualesy

bisexuales-hacendel modeloheterosexualun modeloposiblede la identidadde la mujerentre

otrosmuchos.

Otro factor influyente en la construcciónde la sexualidadde la mujer es el hechode

queunavez queel individuo es conscientede las implicacionesde su actitudhaciael sexo,y

sedefinea sí mismo comono-heterosexual,esmásprobablequenecesitereforzary reafirmar

su identidadcon creencias,actitudesy comportamientoscoherentescon estaidentidad.Este

fenómenoestáinducido, probablemente,por la personalidaddel propio individuo y por las

demandassociales:

‘Es un conceptode cuño anglosajón,que hacereferenciaa aquellosindiviuos, hombresy mujeres.
que rechazan la etiqueta de cualquier identidad sexual, se identifican con cualquiera de los
comportamientos sexuales posibles de forma simultánea y no excluyente (sadomasoquistas.
heterosexuales,homosexuales,bisexuales,lesbianas,etc.),tratandodedefinir unasidentidadesbasadas
en la heterogeneidad,el cambio, la no absorciónde normasestablecidas.
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a) La propia necesidadde la mujer de resolverla ambiguedady la tensión que una

identidadno-heterosexual,y/o el cuestionamientodelas relacionesdepoderdel género.

producenen unasociedadaltamentedicotomizadasexualmente.

b) Lasdemandassocialesde unaimagendegénerocoherenteconlas actitudessexuales.

Estaprobablementees unade las razonesfundamentalespor las queHirshfeld (1900)

encontróque el 100% de las lesbianaseranfeministas.

Para la mujer el cuestionar los principios de las asuncionescaracterizadaspor una

dominaciónmasculinarequiereprobablementetenerunacierta independenciade la economía

y/o la opinióndel hombre,y posicionarseellamismaenunaactitudclara, abierta,no ambigua,

en contrade ladominaciónmasculina.Ambosfactorespuedenexplicarpor quéla mayoríade

las lesbianassesumana la causafeminista,pararesaltarla facetapolftica de sus actitudes,y

análogamente,porquéparaalgunasfeministaslaheterosexualiades - tal y comoestáconstruida

en la actualidad - un campo resbaladizopara conseguir sus objetivos.
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CONCLUSIONES

El principal objetivo al inicio de esta tesis era fundamentardesde la perspectiva

sociológicala naturalezasocialde los fenómenosque constituyeny participanenel procesode

construcciónde las identidadessexualesde la mujer. Consideramosqueesteobjetivo ha sido

alcanzadoen la exposiciónde fenómenostales como:

1) Los procesosculturales de construcciónde la heterosexualidadcomo

alternativa universal en los que las característicasde las relaciones entre

individuos en el marco de la sexualidad han sido categorizadase

institucionalizadascon fines políticos, económicos,religiososy en todos los

casoscon la presenciade la jerarquíadel poderen las relacionesde género.

2) Los procesosde construcciónindividual dela identidadsexual,sometidos

porun lado a laculturareferencialampliadel propio individúo y por otroa las

condiciones más cercanas tales como la familia, amigos, el uso del lenguaje,

procesoscognitivos,etc. Se ha visto cómo estascondicionesmarcanciertas

pautas de creencias, actitudes y comportamientos que se muestran determinantes

en el procesodeconstituciónde la identidadsexualde la mujer.

Estas dos dimensionesdel locus social en el que se produce el fenómenode la

construcciónde la identidadsexual de la mujer se materializanen dos tipos de procesos

coexistentes: en el plano categorialy en el nivel de la experienciaindividual y colectiva.
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En el planoeidéticooperala tendencia,como ha sucedidodurantesiglos, de someter

unaamplia variedadde fenómenosa categoríasdescriptivasuniversalesque codificanrasgos

que acabanformandopartesubstantivade la identidadde la mujer. La sociedadtoma como

referentesesosrasgosy los aplica indiscriminadamentea travésdel ejerciciode la atribución,

asignaciónde géneroy expectativassocialesrespectodel individuo.

Incidiendoenel hecho,esamismasociedad,atravésdeprocesossimbólicoscomplejos

asociavalores negativosa las característicasde los valoresde las mujeres. Valores que son

asumidospor las propiasmujerescomopartede su identidad.

El discursocientífico(en absolutoajenoal fenómenode la discriminacióno al sesgo-

político, económico,de género)comienzaaverseenriquecidoconla aportacióndel análisisy

la perspectivade las mujeresque, sin duda, representa,por lo menosanivel de preferencias,

objetivos,seleccióndel objeto de estudio,etc,unainnovaciónfrenteatendenciasestablecidas

por la presenciahegemónicadel hombre en la ciencia. En partedebidoa esta incorporación

surge todo un elenco de nuevos términos y definiciones que representanrealidadesmás

complejasy ricasde las previamentedefinidasporconceptoshastaahoradecarácteruniversal.

La homosexualidadya no se puedeconsiderarexclusivamentecomola estrictaprácticade sexo

conun individuo del mismo género.Estecambioes la respuestaa profundastransformaciones

quese sucedenen el ámbitodefinicionaly queno hacensino reflejarsituacionesrealesquese

muestranmáscomplejasa la luz deun observadormenosrígido y prejuicioso.Así vemosque

es el génerodel individuo lo que le determinacomo hetero-homo-bisexual,no la elecciónde

su pareja. Por otro lado, tambiénvemos que el géneroes un campoambiguo en dondese

solapanlas características“masculinas” y “femeninas”. Una vez que se rompen las barreras

rígidasde los estereotipos,impuestasde forma artificial, paradarpasoa laamplísimavariedad

demanifestacionesencadaindividuo, el génerosocialse difuminaenunacategoríadebasemás
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amplia, que pasa de serbinómica (hombre-mujer)a ser polinómica (personascon múltiples

tendenciasrepresentadasen diferentesfacetasde su actividadsocial).

Conscientesde que la sexualidadno sólo es sexo o reproducción,las identidades

sexualestampocose reducena sercategoríasen funciónde la prácticadel sexoo la actividad

reproductiva.Porello, hay identidadessexuales(¿deberíamoscambiarel términoy ampliarlo-

“identidad sexuada”acaso- hastaquereflejarala mayor complejidadqueencierrael conjunto

de realidadesa las quehacereferencia?),cuyo elementodiferenciadorno esla prácticasexual,

sino la adscripcióna un determinadogrupo,o bienel carácterde susafectos,o bienel rechazo

a otrosgrupos.

Las definicionesayudanal individuo a situarse,a identificarsecon ésteo aquelgrupo

de características,pero tambiénse corre el riesgode que esemismo individuo y la sociedad

refuercenconscienteo inconscientementedeterminadosrasgosmásreveladoresde su identidad

parade esemodoevitar estadosambiguosque provocanansiedado desconcierto.Desdeeste

puntode vistaes necesarioestudiarmásafondoy sin prejuicioslas categoríasestablecidas,ver

hastaquepuntosecorrespondenconlas realidadesquerepresentany redefinirías,enlo posible,

sin ánimostotalizadores.Flexibilizar las categorías,ampliarlashastaalcanzarunagamatotal

de rasgos,sin fisuras,evitaríaquenosveamosen la necesidaddeidentificamoscon categorías

que limitan o destruyenrasgosde nuestrasidentidadesmás nucleares,lo que en la práctica

psicoanalíticaseconocecomo“cristalizaciónprematura”.Estaposibilidadevitaríaladisociación

entrela identidadpersonaly la identidadsocial, a menudomotivo de conflicto psicológicoy

causante de diversas psicopatías asociadas a la identidad del individuo.

Identidadque, como ha quedadoexpuestoa lo largode estatesis,seconstruyeen el

díaa día, en la rutina que señalabanGarfinkel (1967) y Kesslery McKenna(1978).Estedía
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a día tambiénseconstituyeal nivel de la experienciaindividual y colectiva.En la introducción

decíamosque lo que identifica a un individuo esel conjuntode las característicasque lo hacen

diferentedel restodeindividuos. A lo largo dela tesis hemosobservadocómoeseconjuntode

característicasque constituyela identidad sexualde la mujer estánecesariamentereferido a

prácticamentetodos los aspectosde la vida socialen la que la mujer sehalla inserta.

El procesode construcciónde la identidadde la mujer, aunqueparticipadel conjunto

decaracterísticasquedefinenel procesode identidadpersonaly colectivode otros individuos,

sin embargolo hacede un modo singular,específicoque seconcretaen:

1) La identidad de la mujer se manifiesta en la mayor parte de los casos y

fundamentalmenteatravésdesu identidadsexual,esdecira travésdelas características

asignadasa su géneroy dentrodel modeloheterosexual.

2) Procesosde autoconcienciade la reflexión socialposibilitanque algunasmujeresno

reproduzcanfielmenteesacondiciónsocialde sentidoy su identidaddepersonasno es

igual al contenidode roles de su género,sino que se produceen un ámbito menos

limitado.

3) La identidadde la mujer participade los procesoscognitivos y deuna morfología

exterior quevienenampliamentedeterminadospor la historiade la civilización y que

se concretanen la culturareferencialactualizadaen su contemporaneidad.

Encontrándonos al término del siglo XX, parece que el principal factor diferenciador

entre individuos es el binomio reproducción-producción,como opcionesque sepresentan

excluyentes.Factorescomo educación,conocimientodel entornoe independenciaeconómica
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se muestrandeterminantesde las alternativaspor las que 0pta la mujer. Alternativas que

constituyenel perfil diferenciador,y por lo tanto construyensu identidadcomo sujeto. No

obstante,también son la manifestaciónde políticas concretas que potenciano niegan la

necesidadde facilitar a todos los individuos(hombresy mujeres)la libertaddeeleccióny de

los mediosparael ejercicio de la autonomía.Factoresque, en clara dependenciadel marco

legislativo y sus leyesconcretas,los cambiossocialesy su sentido,los gruposde apoyo y su

representatividady actividad, la existenciade un estadodel bienestar,etc, hacenposible que

los individuos accedan con igualdad de oportunidadesa la autonomía personal y la

independenciaeconómicae ideológica.

Comoconsecuencia de los cambios sociales acaecidos durante el siglo XX, que han

supuestoen su conjuntounatransformaciónsin precedenteshistóricosen la condición de la

mujer, éstaha permanecidoen constantereconstrucciónde su identidadcomopersona,como

individuo social. Identidadquecontinúaíntimamenteligadaa su identidadde géneroy por lo

tanto a su identidad sexual.Lo queva a cambiar los contenidosde los valoressocialesen

relacióna la identidadde la mujer será,como consecuenciade esatransformación,unamás

complejaatribuciónde significadosal conceptode “génerofemenino” o a la “identidadsexual

femenina”. Fenómenoscomo la pertenenciao no a gruposde resistencia;la independencia

económica,la selecciónde parejasexual;la libertadparaformar familia, permanecercélibeo

formarparejadel mismoo distinto sexo; la eleccióndel númerode hijos; el accesoa todos los

nivelesde educacióny la participaciónen la construcciónde los modelossociales,políticos y

económicosatravésde los puestosde responsabilidad(queen Españatienen lugardurantela

segundamitad de siglo)estánreflejadosen los índicessociométricosy nosmuestrancómohan

sido, a la vez,el resultadodeesastransformacionesy el impulsorde las mismas,posibilitando

que la mujerejercitefacetasde supersonalidadhastaentoncesvetadasporel significadosocial

atribuido a condiciónde género.
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Los procesoscognitivos individualesparticipande los cambiossocialesen la medida

enque los individuosestánvinculadosa los procesosde decisión,de unaforma(atravésde los

órganosde poder, u otra(atravésde los órganosde resistencia).Los gruposfeministashan

logrado,por diversosmedios (grupospolíticos, centrosde informaciónde salud, etc.) hacer

llegar a un grannúmerode mujeresla necesidadde unaconcienciacolectivaen relacióna las

característicasde la condiciónde la mujer, segregadasocialmente,en funciónde su género.A

suvez hanpuestoa disposicióndemuchasmujeresla informacióny los mediosparaemprender

el accesoa la independenciay la autonomíapersonales.

Pareceque nosencontramosanteun procesoabierto, históricae individualmente.No

sepuedehablarde una identidadsexualde la mujer definiday muchomenosde la identidad

sexual “femenina”, sin haberdefinidopreviamenteel entornosocial. Más concretamente,es

atravésdel análisisdel entornosocialy la posiciónrelativaqueocupala mujer enél, el quenos

permite definir su identidad como individuo en el ámbito social, personal o sexual. Si continúa

la tendencia de cambio social, se puede predecir un futuro en el que las relaciones en el ámbito

entreindividuos y en las relacionesde parejamostrarántransformacionesmás profundas,que

hastaahorasólo semanifiestantímidamente.Nos referimos a una inevitable reasignaciónde

contenidosen los diferentespapelessocialesde la mujer y como consecuencia,aunqueno

exclusivamente,del hombre. El conocimientoprofundode los factoresque inciden en ese

cambio,su sentidoy alcancepareceimportanteparaestaren condicionesde señalarcuálserá

ladireccióny sentidodeesastransformaciones,asícomoparaanticiparen lo posiblerespuestas

adecuadasa la problemáticaquesin dudasesuscitaen tornoa la asimilaciónindividual de los

nuevospapelessociales.

El cuerpoha sido, desdeel píanosocialy psicológico,un referenteinequívocode la

identidad sexual, basado en la diferenciación anatómica y sus correlatos funcionales
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diferenciados.En estesentido,el significadosocialdel cuerpode la mujer (ode la mujercomo

cuerpo) ha sido utilizado y manipuladoteórica y prácticamentepara dar respuestaa dos

expectativasclaramenteanticientíficas,a saber:

1) El control del hombre sobre la organizaciónsocial. Este control se basa en la

asignacióna la mujer de unafunción exclusivamentereproductiva,excluyentepor lo

tantode las funcionesproductivasy de carácterpúblico.

2) Por otra parte, el derechodel hombre a controlar la función reproductivade la

mujer. Estederechose ha sustentadoen el reconocimientoa la mujer de unamenor

capacidadparaautogobernarse,que se deriva,a suvezde la atribucióna éstade una

mentemás débil, fundamentalmentecomoconsecuenciade: a) la concepcióndualista

decuerpoy mentecomodosrealidadesseparadasy; b) unalógicaramplonaquecultiva

la creenciade queun cuerpodestinadoa la reproducciónno puedealbergarunamente

capazde una razónilustrada.

Las teoríasfeministashanlogradodesmontaresteburdorazonamientomostrandocómo

el cuerpode la mujer es partede la culturaencarnaday, por lo tantoparticipadel desarrollo

intelectualde la humanidad atravésde la sociedad.Al hacerésto, no sólo han puestode

manifiestoalgoqueya eraevidente,desdepresupuestosmenosacientíficos: la capacidadpara

utilizar la misma razónilustradaa la queoficialmenteles eranegadoel acceso,sino, también,

y lo queesmásimportante,por lo que tienede novedoso,la capacidadpararealizarunacrítica

rigurosasobrela misma en aquellosaspectosmas vulnerablesde suspresupuestos.

El cuerpoha sido uno de los núcleossin resolverde las teoríasconstruccionistas,

debido a la aparentemente inevitable referencia a la naturaleza biológica del mismo. Sin

embargo,el cuerpoentendidocomo la materializaciónde un proceso,como la manifestación
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física de una concatenaciónde la história social, deja de soportarel pesode esaingenua

división entrecuerpoy mente, paraconvertirseen la realidadsocialencarnada,en la síntesis

de la referenciacultural y en la concreciónindividual querefleja su diversidad.Estanociónde

cuerpocomo realidad social, no exclusivani fundamentalmentebiológica, abrenumerosase

importantesposibilidadesal estudiode la identidadsexualen funciónde factoressociales.

Paraconcluir, de forma muy esquemática:

1) La identidadsexualno estádeterminadaexclusivamenteporel génerode la pareja

sexual.La construcciónde la identidadsexualparecedependerde: a) la relaciónentre

la identidadde génerodel propio individuo y susentidode la identidadpersonaly;

b) la continuidado incidentalidadde los comportamientossexualesy en la selecciónde

sus parejas;

2)Las identidadessexualesno estándefinidasexclusivamentepor el comportamiento

en las relacionessexuales.Otros factorestalescomo la seriede valoresy significados

que el individuo tiene sobre lo sexualy acercadelentornoy; las categoríassocialmente

disponiblescon las cuales el individuo puede identificar su comportamiento,sus

sentimientos,su sentidodela identidad; la flexibilidad del rol degéneroen lasprácticas

e ideologíassocio-educacionalespuedenaspectosimportantesa teneren cuentaen el

análisis de los actualescambiosde modelos de la realidad social, respectode la

variedadde identidadessexuales;

3) Las identidadessexualesson, al menos potencialmente,procesosabiertos y

cambiantes que dependen del valor social atribuido a las categorías sobre las que las

distintasidentidadessexualessecristalizan,asícomode la integracióndel individuo en

relacionesy/o gruposespecíficosy la valoraciónquede ellos realiza.
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4) Factoresgenéticosy anatómicosno determinan,de un modo significativo, las

creencias,actitudesy comportamientossexuales.Estosparecendependerenunamayor;

medida de: a) Los contenidosexplícitos e implícitos de una política y legislación

vigentes;b) Factoreseducacionalesy económicos,se conviertenen decisivoscomo

variablesculturalesy determinantesde lasactitudesy creenciasde las mujeresrespecto

de sussexualidades.Tal comoha sido señaladopor algunosautores(Richardson,and

Hart, 1981); Faraday,1981), la independenciaeconómicade la mujerha sido histórica

y culturalmenteunacondiciónfavorableparala construcciónde la identidadsexualde

la mujer en términos de discrepanciacon el modelo heterosexual.c) Factores

ideológicos jueganun papel importanteen el desarrolloy mantenimientode las

identidades sexuales de la mujer.
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TABLA 54: TASA DE NACIDOS DE MUJERES NO CASADAS. ESPANA, 1900-
1991 (% sobretotal de nacidose índice 1970 = 100).

AÑO % INDICE ANO % INDICE

1901 4,63 339 1981 4,42 323

1936 5,90 432 1982 5,12 375

1940 5,45 399 1983 5,21 381

1945 6,56 480 1984 6,76 495

1950 5,44 398 1985 7,97 583

1955 4,20 308 1986 8,01 586

1960 2,13 156 1987 8,27 605

1965 1,69 123 1988 9,12 668

1970 1,37 100 1989 9,35 684

1974 1,51 110 1990 9,61 704

1975 * 2,03 148 1991 10,01 732

FUENTE: INE, Anuario Estadístico1994. Elaboraciónpropia.

* Hastaesteaño, la categoría“expósitos” figurabaen las estadísticasseparadamente;
aquísesumancon los hijos nacidosde mujerno casada;aquellacategoríarepresentabadel
orden de entreuno de cadacuatro ilegítimos a principios del siglo y uno de cadaveinte
ilegítimos el añode suprimirseese refinamientocensal.Se ha elegidocomo año baseel
punto de inflexión de la tendencia, inflexión quizá vinculada a cambios en lo que la
civilización entiende por refinamientos, censalesy no censales.El Código Civil fué
reformadoen diversosañoasentre 1979 y 1982 en importantesaspectosrelacionadoscon la
filiación, la patriapotestady la autonomíajurídicade la mujer casada.Entre 1982 y 1991,
la tasaindicada fué de aproximadamenteun 1,5 % más alta en las capitales que en el
conjuntonacional.
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TABLA 55: NACIMIENTOS FUERA DEL MATRIMONIO EN ESPANA Y GRAN
BRETANA (1963-1993).(% sobrenacidosvivos, mediaen añose índices
1963=100).

AÑOS NCTOS.FUERAMATRIMONIO ]

ESPAÑA G.BRETAÑA

0/0 indce 0/0 indce

1963 1,9 100 6,6 100

1968 1,4 74 8,2 124

1973 1,6 84 8,4 127

1978 2,5 131 9,9 150

1983 5,2 273 15,4 233

1984 7 368 17 258

1985 8 421 19 288

1986 8 421 21 318

1987 8 421 23 348

1988 9 474 25 379

1989 9 474 27 409

1990 10 526 28 424

1991 10 526 30 455

1992 11 579 31 470

1993 * * * *

FUENTE: Eurostat, 1986 (tema 3,seriec) y 1995, Demographicstatistics, para Gran
Bretañay España1963-1978 y 1991-92, elaboradopor el Departamentode
Estadísticadel GobiernoAutónomo Vasco.
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TABLA 56: PROPORCIONES DE MUJERES CASADAS EN ESPANA, POR
GRUPOS DE EDAD, 1975-1991
(% de casadassobretotal de cadagrupoe índice 1975 100).

GRUPODE
EDAD
(AÑOS)

PROPORCIONDE CASADAS INDICE
1975=100

1970* 1975 1981* 1986 1991*

15-19 3,* 4,59 6,* 3,64 3,* 100

20-24 32,* 37,67 41,* 28,43 23,* 72

25-29 73* 75,87 78,* 67,94 62,* 85

30-34 86,* 85,90 88,* 82,16 83,* 97

35.39 * 87,90 * 85,60 * 97 **

40-44 * 86,89 * 86,23 * 92 **

45.49 * 83,58 * 85,19 * 102 **

Para 1975 Y 1986, INE, elaborado por Delgado (1991:12). * añosy datos
presentadosenDe Miguel y col. (1994:325).Elaboraciónpropia.
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TABLA 57: EDAD DE LA PRIMERA PENETRACION HETEROSEXUAL, POR
GRUPOS DE EDAD Y SEXOS (ESPANA; 1978, 1986 y 1988; COBERTURAS
DIVERSAS *)

FUENTE
(muestra=N)

GRUPOSDE
EDAD

INDICADOR EDAD
MEDIA
ler.COITO% antesde

21 años
% con21
añoso más

CENTRO DE
MUJERES

(N= 1300)
sólo 2

15-20 64 36 17,33

21-24 55 65 19,27

25-29 29 71 21,22

30-39 11 12

15

89 88

85

23,86

40 y > 23,83

CONJUNTO 61 39 20,08

INSTITUTO DE
LA MUJER

(N==196)
y 2

GRUPODE SEXO EDAD
Varones Muj

20-24 92 8
TOTAL

100

25-29 80 20 100

30-34 69 31 100

3540 38 62 100

MALO DE
MOLINA
(N=1200?? ~
y2

19-21 58,5 45,0

22-25 16,9 24,3
26y> 11,0 11,0

BASE ** 100 100
t’UJZN ILS: Centrode Mujeres FeúericoRublo y ~áalli(1978: p.69); Carrión, Angel

y Morejudo, Gloria (1980: cap.5); Malo de Molina (1988).
* Ver texto ** Bases no suman 100 por selección de items.
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TABLA 58: INDICES DE LA VIDA ACTIVA
ESPANOLA

DE LA POBLACION

HOMBRES
-Intensidad

-Edad mediade entradaen la actividad
-Edad mediade salidade actividad
-Duraciónde la vida activa

1960

9.774

16,68

72,61
55,93

1970
(Censo)

9.706

17,67

65,87
48,20

1970
(EPA)

9.848

17,99

66,36
48,38

MUJERES
-intensidadprimeraentrada
-edadmediaprimeraentrada
-Edadmediaprimerasalida
-Intensidadde la permanenciaen
actividad
-Edad mediasegundaentrada
-Edad mediasegundasalida
-Intensidadsegundaentrada
-[duración vida activaj*

2.893
15,12
26,53

1.477
42,92
73,10

1.719
[58,98]

3.901
15,67
26,50

1.314
43,98
67,65

1.480
[51,98]

4.745
16,30
26,51

2.042
46,14
66,53

2.387
[50,23]

FUENTE: Sáenz Buesa (1985: p,149)

* índiceficticio, parafacilidad de lectura: engloba

de retirada.
periodos
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TABLA 59: TASAS DE ACTIVIDAD DE LAS MUJERES, POR EDAD Y ESTADO
CIVIL. ESPANA, 1991 (0/00 sobrepoblación potencialmenteactiva de cadaestado
civil).

EDAD ESTADO CIVIL1

SOLTERA CASADAS VIUDAS SEPARADAS

16-19 27,22 34,67 - 100,00

20-24 61,59 50,27 0,00 87,44

25-29 82,55 50,55 75,24 87,47

30-34 87,93 50,53 74,30 92,74

35-39 82,47 46,01 54,75 87,46

40-44 77,49 37,10 48,32 84,76

45-49 75,24 30,57 46,25 75,29

50-54 63,32 26,01 33,86 67,29

55-59 61,99 18,14 26,11 49,03

60-64 41,91 12,95 14,14 24,10

65-69 8,44 3,42 2,61 0,00

70 Y > 0,94 0,81 0,33 4,34

TOTAL 51,77 29,49 7,56 70,78

FUENTE: INE, Encuestade Población Activa, II trimestre 1991,
INSTITUTO DE LA MUJER,La Mujer en cifras 1992.

recogido de
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TABLA 60: PROPORCION DE EMPLEOFEMENINO ENLOS CINCO SECTORES
DE MENOR NIVEL RETRIBUTIVO Y EN LOS CINCO SECTORES DE MAYOR
NIVEL RETRIBUTIVO, Y COCIENTES MAXIMO Y MíNIMO DE RETRIBUCION
SALARIAL MUJER / VARON. ESPANA, 1979.

SECTORES BMOS NIVEL RETRIB.
MEDIO

% EMPLEO
FEMENINO

COCIENTES
SALARIALES
MUJER!
VARON

CUERO,CONFECCION 1,00 61,8 84-104

INDUSTRIAS TEXTILES 1,10 72-90

RESTAURANTES,CAFES Y
HOSTELERIA

1,01 39,3 80~100**

COMERCIO Y REPARACION. 1,21 36,7 84-85

ALIMENTACION,BEBI-DAS Y
TABACO

1,44 27,8 70-88

SECTORES ALTOS NIVEL RETRIB.
MEDIO

% DE EMPLEO
FEMENINO

COCIENTES
SALARIALES
MUJER
/VARON

INDUSTRIA QUíMICA 1,80 24.5 56-98

EXTRACCION DE COMBUSTIBLE 1,84 3,9 60~100**

ENERGíA,
ELECTRICIDAD ,GAS

1,96 5,0 47~100**

SEGUROS 1,81 17,5 66~1O0**

INsTITUCIONES FINANCiERAS 2,24 44~100**

TODOS LOS SECTORES 1,45 32,37 64,0-70,7*

FUENTES Y NOTAS: AlcobendasTirado(1983: pp.141 Y ss.). *para 1990,en La
Mujer.. .Op.Cit.,p.33 cocientes en las categorías empleados y obreros. ** Para1980,
imputamosporaproximaciónel cocientesalarialmáximo-mínimodelsectorparaambos
sexos.
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