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PRESENTACI&Oacute;N
A&uacute;n me pregunto por qu&eacute; eleg&iacute; un tema del cual casi nadie ha investigado.
Despu&eacute;s de m&uacute;ltiples peleas conmigo misma, supuse que ser&iacute;a interesante y
divertido y que por lo dem&aacute;s abr&iacute;a nuevos horizontes en nuestras disciplinas
sociales y humanas.
Todo comenz&oacute; con una reflexi&oacute;n acerca de un chiste 16 , esos que uno
com&uacute;nmente escucha en una reuni&oacute;n social, donde varias personas est&aacute;n
intercambiando risas.
El pensar en las causas de los m&uacute;ltiples chistes y burlas de que las suegras son
objeto, hizo que en mi se planteara la pregunta investigativa acerca de la
importancia que tiene este personaje en la vida familiar, y sobre el conjunto de
representaciones sociales que giran alrededor de esta en nuestra cultura. Es decir
lo que podr&iacute;amos llamar el conjunto de esquemas de pensamiento y significaci&oacute;n
que envuelven a este personaje en nuestra ciudad de Medell&iacute;n.
Este estudio pretende explorar el problema, si as&iacute; podr&iacute;amos llamarlo, y plantear
un modelo de c&oacute;mo puede ser abordado. Seguro que quedar&aacute;n muchas
1. 31 de Octubre, preguntan: &iquest;qu&eacute; d&iacute;a es hoy?, Responden: El de las suegras, perd&oacute;n, el de las
Brujas.
2
inquietudes por desentra&ntilde;ar, pero al menos - y es lo que espero - ya se habr&aacute;
dado un primer paso en la b&uacute;squeda de su interpretaci&oacute;n.
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RESUMEN
El presente estudio exploratorio aborda y navega a trav&eacute;s de los imaginarios sociales, las
representaciones colectivas que se configuran y han configurando alrededor de las suegras en
Medell&iacute;n, al mismo tiempo que hace un recorrido de las nociones de imaginario, representaci&oacute;n,
sistema, familia, rol, cultura entre otros.
Esta investigaci&oacute;n es una invitaci&oacute;n a reflexionar sobre un tema de la vida cotidiana, pero que
trasciende muchas veces sus l&iacute;mites y abarca espacios de la vida social, puesto que hace parte de
los chistes y muchas veces hasta de canciones y comedias.
En este se profundiza un poco sobre las relaciones del parentesco pol&iacute;tico o de afinidad con las
suegras, especialmente en nuestro &aacute;mbito regional. Para llegar as&iacute; a establecer tipolog&iacute;as de
suegras y empezar a esbozar las relaciones y l&oacute;gicas ambivalentes que nos plantean estas
relaciones: suegra – nuera, suegra – yerno.
Hacemos un recorrido por los chistes, las caricaturas, las relaciones burlescas y los refranes, a
trav&eacute;s de los cuales esbozamos las posibles causas de los conflictos existentes. A la vez que
exploramos el folklore del cual forman parte y nos permite ver como se estereotipa la figura de la
suegra.
En pocas palabras es una invitaci&oacute;n a un tema que nos convoca a todos por ser parte intr&iacute;nseca
de nuestra vida afectiva y relaciones cotidianas, las cuales en alg&uacute;n momento de nuestras vidas
nos vemos llamados a vivenciar.
Nuestra cultura, nuestros esquemas significativos con los que siempre estamos interactuando nos
dan las pautas, algunas veces no somos concientes de ello, pero hacen que hablemos, actuemos y
nos expresemos de una manera espec&iacute;fica hacia nuestros amigos, vecinos, parientes...
Explorar las relaciones humanas ese es el prop&oacute;sito.
5
JUSTIFICACI&Oacute;N:
Existe una cuesti&oacute;n nodal que mueve la investigaci&oacute;n social, es la pregunta
investigativa que se hace al principio de todo proyecto de conocimiento. Esta
pregunta es la que nos guiar&aacute; en el trayecto a seguir.
La pregunta investigativa va anclada a un marco de ideas, dir&iacute;amos a un marco
te&oacute;rico y la m&iacute;a se ancla en una parte en el campo de lo que Fern&aacute;ndez Christlieb
llama “el Esp&iacute;ritu leve” 17 , en las corrientes de pensamiento y sentimiento que se
mueven de un lugar a otro, de una &eacute;poca a otra.
El autor habla de dos esp&iacute;ritus que llenan el espacio psico-afectivo: el “esp&iacute;ritu
grave” y el mencionado esp&iacute;ritu leve; el primero abarca pensamiento y sentimiento
colectivos sedimentados en objetos, como edificios, monumentos, los libros, los
colores, las mercanc&iacute;as, etc., es decir todo aquello que con el paso de los a&ntilde;os se
nos transmite con estructura y densidad. Esp&iacute;ritu grave y esp&iacute;ritu leve hacen parte
de una misma traza, y a mi modo de ver se transforman y refuerzan uno al otro.
Mi pregunta investigativa tiene que ver entonces con los sentimientos, con los
afectos...
17
Fern&aacute;ndez Christlieb, Pablo, La psicolog&iacute;a colectiva un fin de siglo m&aacute;s tarde, Editorial del
Hombre Anthropos, Barcelona, pp. 420, 1994.
6
“...Pero en todo caso, los afectos, los sentimientos, las pasiones, en
fin, esos mares de magma que se revuelven intramuros y se palpan
con el rev&eacute;s de la piel, y que parecen tan propios, tan privativos, tan
espont&aacute;neos que nadie puede mandar sobre ellos, est&aacute;n, sin embargo
dictados por el pensamiento de la colectividad, por la cultura
sentimental de la sociedad”
18
Al citar este p&aacute;rrafo quiero dar una idea general de este estudio exploratorio. En
nuestra vida cotidiana nos encontramos con un sinn&uacute;mero de escenas, episodios
y personajes. Cada una de estas escenas la sentimos &uacute;nica, privativa, nuestra, no
nos damos cuenta que esos episodios que vivimos se enmarcan en hechos
sociales y en estructuras simb&oacute;licas, que hacen parte de una historia colectiva, de
un complejo sistema simb&oacute;lico en el cual nos hallamos todos inmersos y
sostenidos.
Esto es lo que llama Christlieb “la cultura sentimental de la sociedad”, es decir que
incluso nuestras pasiones y formas de sentir hacen parte de nuestro ser social y
cultural y se configuran en ese pensamiento de la colectividad, en lo que son
llamados los imaginarios sociales.
En el constante recorrer de nuestros espacios cotidianos se palpa, se escucha, se
observa e incluso hasta se huele que existe un conflicto, un conflicto que se podr&iacute;a
llamar de imaginarios 19 , los espacios se llenan de palabras, de comentarios y all&iacute;
nos encontramos con una referencia, una imagen, un icono; Los personajes de
18
Ib&iacute;d., p. 92.
19
Al hablar de conflictos de imaginarios me refiero a que en la presente investigaci&oacute;n he
hallado que los imaginarios acerca de las suegras comparten una l&oacute;gica ambivalente, es decir, la
percepci&oacute;n de la suegra es contradictoria, en la mayor&iacute;a de mapas mentales se encuentran
conceptos antag&oacute;nicos, as&iacute; la suegra puede ser ego&iacute;sta y consejera al mismo tiempo.
7
nuestro diario acontecer hacen su aparici&oacute;n; y desde all&iacute; se percibe que hay algo
por descubrir, una relaci&oacute;n tensa por explorar, estoy hablando de las suegras en
nuestra sociedad, donde las relaciones familiares siguen siendo eje fundamental
de nuestra experiencia vital. Desde este marco he partido, para ir en el curso de
este proceso investigativo profundizando en nuestra “cultura sentimental”.
En este caso estoy analizando una relaci&oacute;n muy espec&iacute;fica, la relaci&oacute;n que se
establece con las suegras.
Ah&iacute; es, donde mi trabajo cobra su sentido y valor antropol&oacute;gico, y por ende
humano, ya que este trabajo aborda una tem&aacute;tica de la vida cotidiana y explora
dentro de un contexto urbano una relaci&oacute;n, un sentimiento, un discurso, el que se
tiene con las suegras.
Esta es una pregunta por el sentido, por el reconocimiento y la percepci&oacute;n,
teniendo en cuenta que: “percibir es reconocer a un objeto como perteneciente a
una categor&iacute;a construida colectivamente, y por lo tanto, percibir tambi&eacute;n es
concordar con los dem&aacute;s en el reconocimiento”
20
Sentido, reconocimiento y percepci&oacute;n de un personaje que llamamos suegra, en
un contexto espacio temporal especifico, es decir, Medell&iacute;n, finales del siglo XX y
comienzos del XXI.
Este trabajo o ejercicio investigativo aporta al conocimiento de nuestra cultura a
partir de las relaciones que se establecen y tejen con la familia pol&iacute;tica,
especialmente y haciendo &eacute;nfasis en las suegras.
Otro de los puntos que soportan el presente ejercicio investigativo es la necesidad
de entender c&oacute;mo se construyen y han construido los imaginarios, en este caso
20
Fern&aacute;ndez, Op. Cit., La psicolog&iacute;a colectiva, Un fin de siglo m&aacute;s tarde. P.89.
8
los que se producen en torno a la suegra, lo cual ayudar&iacute;a a comprender los
papeles que juega dicha imagen en la familia y en la sociedad.
Al tiempo de conocer los problemas b&aacute;sicos que surgen en estas relaciones, es
decir: suegra – yerno, suegra – nuera, espero el material sirva y d&eacute; elementos
para enriquecer el an&aacute;lisis de las tensiones y controversias existentes.
Se trata, en pocas palabras, de Identificar y explorar el imaginario colectivo que
se ha configurado alrededor de la suegra, hacer una descripci&oacute;n del significado
social que se le confiere; Conocer e indagar las relaciones que se presentan con
la familia pol&iacute;tica; explorar los chistes que hacen referencia a la suegra y analizar
la manera como se efect&uacute;a la percepci&oacute;n y el reconocimiento de las suegras en
nuestra ciudad de Medell&iacute;n.
BREVE RESE&Ntilde;A ETIMOL&Oacute;GICA:
Suegra: 1156. del lat&iacute;n vg. Socra que sustituy&oacute; al cl&aacute;sico Socrus, en cuanto a
suegro siglo XII, en lugar de proceder directamente del latino Socer, se deriv&oacute; en
romance del femenino suegra, empleado con mayor frecuencia que suegro.
“la suegra desempe&ntilde;a un papel m&aacute;s importante en la vida familiar que el suegro
por su dif&iacute;cil situaci&oacute;n frente a la nuera, y por l a vida m&aacute;s casera de ambas; de ah&iacute;
que su nombre tradicional sirviera de base para la denominaci&oacute;n romance de
suegra y suegro”
21
Otros Idiomas:
Franc&eacute;s: Belle M&eacute;re
Italiano: Suocera
Ingles: Mother in law, Step mother.
021 Ver: Diccionario cr&iacute;tico etimol&oacute;gico de la lengua Castellana, pp. 296
9
Alem&aacute;n: Stiefmutter.
1. MARCO METODOL&Oacute;GICO Y TEORICO
1.1 METODOLOG&Iacute;A:
La metodolog&iacute;a es el tratado de los m&eacute;todos. En cualquier investigaci&oacute;n humana y
social uno de los principales pilares es saber el camino a seguir, la metodolog&iacute;a
que
toma como objeto de estudio los m&eacute;todos, sus caracter&iacute;sticas, las
condiciones de producci&oacute;n de ellos, sus medios y fines. Ella tiene en su base la
epistemolog&iacute;a, es decir, las bases del conocimiento por medio de las cuales se
desarrolla un conjunto de procedimientos l&oacute;gicos, los cuales ser&aacute;n el fundamento
de la investigaci&oacute;n social.
Cada disciplina social, ll&aacute;mese sicolog&iacute;a, historia, sociolog&iacute;a, antropolog&iacute;a, etc., ha
desarrollado en el transcurso de su acci&oacute;n, diversos m&eacute;todos que le sirvan como
instrumento de recolecci&oacute;n y an&aacute;lisis de los problemas o asuntos que cada
disciplina pretende conocer e investigar.
La antropolog&iacute;a que es nuestro foco de atenci&oacute;n, ha desarrollado y creado
m&eacute;todos espec&iacute;ficos que la han caracterizado, tales como: El m&eacute;todo etnogr&aacute;fico.
Uno de sus padres es el antrop&oacute;logo polaco Bronislaw Malinowski, quien se hizo
famoso por sus investigaciones en las islas Trobriand. Malinowski, fue el pionero
del trabajo de campo, de la inmersi&oacute;n del sujeto-investigador en otra cultura y
lengua diferentes.
10
Para la antropolog&iacute;a moderna, es fundamental contar con informaci&oacute;n de primera
mano, es decir recolectada directamente por el investigador en el lugar y con la
sociedad y cultura en las cuales se est&eacute; trabajando.
La etnograf&iacute;a, se fundamenta en la observaci&oacute;n de los hechos o fen&oacute;menos de
inter&eacute;s y en la descripci&oacute;n de los mismos. La observaci&oacute;n puede ser en algunos
casos participante, en ella el antrop&oacute;logo forma parte de las actividades del grupo
o comunidades que estudia.
En las sociedades que llamamos modernas y complejas, es decir donde el n&uacute;mero
de la poblaci&oacute;n es significativo y en las cuales hay una gran diversidad de roles,
profesiones, clases sociales, religiones, lugares de procedencia y ubicaci&oacute;n
(ciudad, suburbio, campo, etc.) la antropolog&iacute;a diversifica sus m&eacute;todos y hace uso
de m&eacute;todos propios de otras disciplinas, tales como la encuesta estad&iacute;stica, los
grupos de discusi&oacute;n, etc. El hecho que quiero subrayar, es que en la actualidad los
m&eacute;todos utilizados para las investigaciones sociales y humanas son muy diversos
y recursivos y cada disciplina hace uso de los m&eacute;todos que hab&iacute;an caracterizado
otras disciplinas. Es lo que Morin llama lo transdisciplinario 22
“La investigaci&oacute;n debe favorecer la aparici&oacute;n de datos concretos y,
por
ello,
debe
documentos
en
ser
suficientemente
bruto
(anotaciones
flexible
de
para
recoger
los
sucesos,
registro
de
discusiones, entrevistas sobre detalles) la investigaci&oacute;n debe captar
las v&iacute;as de aproximaci&oacute;n y debe permitir la correcci&oacute;n y verificaci&oacute;n
durante el desarrollo del pensamiento interpretativo. La multiplicidad
de v&iacute;as de aproximaci&oacute;n permite la confrontaci&oacute;n y la concentraci&oacute;n
de los medios sobre los puntos de verificaci&oacute;n” 23
22
La transdisciplinariedad consiste en ver con varios ojos un determinado “objeto” de estudio,
e intenta integrar procedimientos y m&eacute;todos teniendo intereses comunes.
23
Morin, Edgar, Sociolog&iacute;a, Editorial Tecnos, Madrid, pp. 194, 1995.
11
No hay un solo m&eacute;todo por ende y una sola t&eacute;cnica para abordar la realidad
natural o social. Esta fue una ilusi&oacute;n positivista con la cual se construy&oacute; la F&iacute;sica
cl&aacute;sica y de la cual tomaron el modelo nuestras disciplinas sociales. Hoy podemos
retomar los versos del poeta Espa&ntilde;ol, Antonio Machado ”... caminante no hay
camino se hace camino al andar”.
Esto no quiere decir que el positivismo haya desaparecido. Positivistas hay por
doquier. Sino que se han abierto m&uacute;ltiples perspectivas para abordar la realidad
social. Hasta hace pocas d&eacute;cadas, s&oacute;lo ten&iacute;an cr&eacute;dito los estudios explicativos,
en el sentido causal. Investigar un suceso, un problema era hallar sus causas,
expresarlas en un conjunto de variables y en lo posible darles forma matem&aacute;tica.
Explorar, interpretar, describir 24 eran labores de menor cuant&iacute;a, asuntos de
principiantes.
Hoy frente a la crisis paradigm&aacute;tica, frente al reaparecer de los “paradigmas
perdidos&quot;, es decir aquello que se hab&iacute;a dejado de lado por buscar &uacute;nicamente las
respuestas en las “ciencias exactas”, las &oacute;pticas cambian, nuevos caminos son
reivindicados y disputan con el positivismo un puesto en las ciencias modernas.
9 Explorar, interpretar, describir; hacen parte del quehacer etnogr&aacute;fico y se enmarcan en las
metodolog&iacute;as cualitativas. Explorar es entrar en contacto con el objeto, como lo dice Galindo
en su libro Sabor a Ti: “ la exploraci&oacute;n es el primer componente de la experiencia de
conocimiento “ (P&aacute;g., 27). La exploraci&oacute;n busca un equilibrio entre lo conocido y lo desconocido.
Interpretar tiene que ver con la forma como el sujeto ve al “objeto”, con la epistemolog&iacute;a
empleada, es decir las bases con las cuales se construye el discurso y se lee; la hermen&eacute;utica
es definida en el diccionario de geograf&iacute;a humana dirigido por Johnston, Gregory, Smith, en
forma general como: teor&iacute;a de la interpretaci&oacute;n y aclaraci&oacute;n de los significados (ver:
Diccionario de Geograf&iacute;a Humana pp. 244)
Describir es parte de la base para teorizar o para delinear algo que queremos dar a conocer.
La descripci&oacute;n es as&iacute; mismo elaborada con conceptos, con t&eacute;rminos ling&uuml;&iacute;sticos que dan cuenta
de una base conceptual, de una configuraci&oacute;n presente en el sujeto investigador.
12
Al pensar en la figura de la exploraci&oacute;n y del explorador sabemos que quien
explora no sabe qu&eacute; va a encontrar. Explorar es abrir caminos con mente abierta,
con el esp&iacute;ritu alerta, con los sentidos y el coraz&oacute;n dispuestos a la sorpresa. El
explorador tiene sentido de aventura, de creatividad, debe estar siempre vigilando,
observando y observ&aacute;ndose, como lo plantean la teor&iacute;a de la observaci&oacute;n, de la
complejidad, de la cibern&eacute;tica de segundo orden y la etnograf&iacute;a actual 25 .
10 La teor&iacute;a de la observaci&oacute;n, la cibern&eacute;tica de segundo orden, la complejidad, y la etnograf&iacute;a
actual se encuentran estrechamente relacionadas, pues todas se enmarcan en una misma
corriente. La teor&iacute;a de la observaci&oacute;n trata de dar cuenta de las interrelaciones existentes
entre el observador y lo observado y tiene varios principios incluso de la f&iacute;sica; con el principio
de la relativizaci&oacute;n del tiempo y del espacio planteado por Einstein. Existe otro principio
llamado de Incertidumbre, elaborado por Heisenberg, este “ concierne por su parte, a la
relaci&oacute;n entre un observador y un fen&oacute;meno microf&iacute;sico en el que la acci&oacute;n de la pura
observaci&oacute;n perturba a la observaci&oacute;n, aunque no sea m&aacute;s que por la luz que necesita “ (E.
Morin; Sociolog&iacute;a (1995) Tecnos, P&aacute;g., 26). La teor&iacute;a de la observaci&oacute;n en concreto une el
observador al objeto observado.
El pensamiento complejo es una teor&iacute;a que busca y aspira al conocimiento multidimensional, es
decir que siempre est&aacute; en b&uacute;squeda de un saber articulador y no disgregador. Es as&iacute; como se
liga al observador con su observaci&oacute;n.
La teor&iacute;a de la complejidad se basa en: “reunir en s&iacute; orden, desorden y organizaci&oacute;n y, en el
seno de la organizaci&oacute;n lo uno y lo diverso” (E. Morin; Introducci&oacute;n al pensamiento complejo
(1996) Gedisa, P&aacute;g., 24)
La cibern&eacute;tica de segundo orden como bien est&aacute; definido en el art&iacute;culo de Beatriz Molina: “de
los cambios de las familias a los cambios en la terapia”, es aquella en la cual un observador, al
observar un sistema, lo distingue como tal, lo construye y forma con &eacute;l otro sistema del que
hace parte. Afirma que la realidad no existe con independencia del sujeto que la est&aacute;
observando.
La etnograf&iacute;a actual emplea todos los sistemas de observaci&oacute;n modernos, es decir los
mencionados anteriormente.
13
Si pensamos en la diferencia entre ver – mirar – observar 26 , entenderemos de otra
manera el problema. Cuando vemos solamente, el grado de conciencia es m&iacute;nimo,
todo est&aacute; all&iacute;; cuando miramos detenemos nuestra vista en detalles para
grabarlos, nuestro pensamiento act&uacute;a y propicia una reflexi&oacute;n sobre el mundo
circundante y sobre nosotros mismos. Es el sentido de la observaci&oacute;n que penetra
en el mundo de los sentidos, de la interpretaci&oacute;n y que mueve a la acci&oacute;n social y
a los actores. 12
Esto es una dimensi&oacute;n de lo que Edgar Morin llama Ciencia con Conciencia 13 . Es
aqu&iacute; donde hacemos uso de la doble reflexividad, en la cual los informantes deben
interpretar reflexivamente el mundo en que viven y nosotros interpretar sus
interpretaciones desde nuestro campo disciplinario.
La realidad y complejidad social actuales, requieren de diversidad y recursividad
en cuanto a m&eacute;todos y t&eacute;cnicas de investigaci&oacute;n.
26
Anal&oacute;gicamente podemos hacer una diferencia entre t&eacute;cnicas, m&eacute;todo y epistemolog&iacute;a. La
t&eacute;cnica se asemeja al ver, el m&eacute;todo al mirar y la epistemolog&iacute;a al observar. Debe tenerse en
cuenta que esto es una met&aacute;fora, que pretende indicar grados diferentes de reflexividad,
donde el m&aacute;s elevado es el nivel epist&eacute;mico, que da cuenta de las caracter&iacute;sticas del m&eacute;todo,
de las circunstancias hist&oacute;ricas, geogr&aacute;ficas del mismo y del conjunto de procedimientos e
instrumentos que se han utilizado. La mirada que mira a la mirada que mira, como en el cuadro
de las Meninas de Vel&aacute;squez, y el investigador y el etn&oacute;grafo de las instituciones y sociedades
debe ser consciente de que su objetividad es relativa al sistema de observaci&oacute;n con que
explora – interpreta su “objeto”.
12
ver: Eduardo Dom&iacute;nguez, La construcci&oacute;n de la imagen. Medell&iacute;n, Universidad Pontificia
Bolivariana, 1997.
13
Morin, Op. Cit., Sociolog&iacute;a. P. 31.
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En este estudio he hecho uso de algunos m&eacute;todos 14 , que pienso son adecuados
para el presente trabajo. Es necesario anotar el car&aacute;cter exploratorio de esta
investigaci&oacute;n, puesto que no se han encontrado investigaciones antecedentes
respecto a este tema, solo unas cuantas, pero valiosas aproximaciones hechas
por Sigmund Freud en su obra “ T&oacute;tem y Tab&uacute; “ y por Virginia Guti&eacute;rrez de Pineda
en “ Familia y Cultura en Colombia”.
Los observables, el tipo de informaci&oacute;n recolectada son en su mayor&iacute;a materiales
del lenguaje, entonces se har&aacute; una forma del an&aacute;lisis de contenido, denominado
de “t&oacute;picos” o “temas”.
15
14
Entre estos m&eacute;todos se encuentran: La entrevista abierta, los talleres grupales y los mapas
mentales. Tambi&eacute;n me di a la tarea de hacer uso de fuentes de informaci&oacute;n tales como:
Los chistes, los dichos y las caricaturas, de buscar en el Internet y en revistas con informaci&oacute;n
referente a las suegras. Tuve muy presente la vida cotidiana, que es el nicho mismo donde se
plasman los sentimientos y las relaciones de todo lo que acontece en la cultura, en nuestra
cultura.
15
El an&aacute;lisis de contenido es un an&aacute;lisis complejo, el cual se encuentra explicado en sus
fundamentos epistemol&oacute;gicos, comunicativos, sem&aacute;nticos en el capitulo 7 del libro M&eacute;todos y
t&eacute;cnicas cualitativas de investigaci&oacute;n, compilado por Manuel Delgado y Juan Guti&eacute;rrez. Para el
presente caso, dados los objetivos y el nivel de la investigaci&oacute;n utilizamos el an&aacute;lisis de t&oacute;picos
o temas, el cual consiste en analizar un texto verbal o escrito en torno a expresiones que
permitan establecer taxonom&iacute;as sobre el discurso central, que en este caso es el imaginario
que existe acerca de las suegras. ( la palabra T&oacute;pico viene de topos, Lugar, aqu&iacute; ser&iacute;an ideas
fijas en el mapa mental del imaginario sobre las suegras).
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1.1.1 MAPAS MENTALES Y REPRESENTACIONES COLECTIVAS ACERCA DE
LAS SUEGRAS
16
“Representaci&oacute;n de la suegra, por Carlos Andr&eacute;s Naranjo, Publicista.”
Los mapas mentales consisten en una t&eacute;cnica que han utilizado algunos
investigadores, sobre todo en el &aacute;rea de la Geograf&iacute;a de la Percepci&oacute;n 16 con el fin
16
. Rama de la geograf&iacute;a que se enfoca en las percepciones espaciales espec&iacute;ficas de grupos de
personas. Se aleja de la “geograf&iacute;a cl&aacute;sica” la cual aspira a “copiar” el mundo. La geograf&iacute;a de la
percepci&oacute;n toma en cuenta “desde d&oacute;nde y para qu&eacute; se mira” (Ver: Cendales Lola y Mari&ntilde;o
Germ&aacute;n)
17
de comprender la subjetividad, c&oacute;mo las personas se apropian de una manera
diferente del mismo espacio en el que habitan.
Los mapas mentales tambi&eacute;n han tenido un uso primordial para ayudar a
aumentar la creatividad, y como una herramienta de aprendizaje. Los mapas
mentales tienen parte de su fundamentaci&oacute;n te&oacute;rica en la geograf&iacute;a de la
percepci&oacute;n, que critica a la geograf&iacute;a cl&aacute;sica, ya que &eacute;sta, tras su aparente
neutralidad “esconde concepciones de la realidad, la cual jerarquiza y
homogeniza”
17
La geograf&iacute;a de la percepci&oacute;n descubre que cada mapa es distinto, respecto a
variables tales como: Clase social, estatus, edad, etc. Una ciudad nunca ser&aacute; igual
para un ni&ntilde;o que para un adulto, para un obrero que un m&eacute;dico.
Un mapa mental es una imagen, que a su vez utiliza im&aacute;genes, es un dibujo de lo
que para nosotros significa determinado concepto, personaje, lugar, circunstancia.
Por eso lo he elegido como herramienta b&aacute;sica en el presente trabajo.
En mi caso lo he utilizado para detectar im&aacute;genes, que han permitido observar la
existencia de ciertas regularidades , y para poder as&iacute; establecer, la existencia o no
de un imaginario colectivo respecto a la suegra.
El mapa mental que he dise&ntilde;ado, para aplicarlo como modelo, se estructura as&iacute;:
la suegra como un personaje a partir del cual se organizan y categorizan otros
conceptos, que sirven como punto de an&aacute;lisis y comparaci&oacute;n, y por medio de ellos
se observa la descripci&oacute;n, es decir la ”lectura” que se le da a las suegras en
nuestro entorno social y cultural.
17
Cendales Lola., Mari&ntilde;o Germ&aacute;n, Los Mapas mentales: Una estrategia para realizar
Investigaci&oacute;n Cualitativa, Dimensi&oacute;n Educativa, Colombia, pp. 7, SF.
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En los mapas mentales mencionados se emple&oacute; como palabra clave o idea
ordenadora la palabra suegra, la cual permite configurar y orientar el proceso de
asociaci&oacute;n libre que realizaron los participantes en este proceso investigativo.
Las palabras clave o ideas ordenadoras, son los conceptos sobre los cuales se
quiere investigar, explorar.
La idea con los mapas mentales realizados es que las personas libremente
expresaran sus percepciones y las plasmar&aacute;n, en una especie de asociaci&oacute;n libre,
es decir que no existiera ninguna restricci&oacute;n en cuanto a lo que estas piensan y
perciben en torno al tema.
19
Esto me ayud&oacute; a explorar el imaginario existente y la forma como se identifica,
percibe y valora la suegra en nuestra cultura.
1.2 EL LEGADO:
Sabemos que la cultura “es aprendida, permite al hombre adaptarse al medio
ambiente natural, es variable, se manifiesta en instituciones, normas de
pensamiento y objetos materiales” 18 La cultura es m&aacute;s que un fen&oacute;meno biol&oacute;gico,
abarca creencias y modos normalizados de conducta. Nuestra cultura entonces
ser&iacute;a aquella que hemos aprendido, que ha sido legada por los ancestros, es la
que ha permitido adaptarnos al medio natural propio, (por medio de las
herramientas u objetos construidos, como lo son, las edificaciones, el vestido, los
utensilios de cocina etc.) ha variado ya que la cultura es din&aacute;mica, no obstante
estable tambi&eacute;n. La cultura var&iacute;a al sincretizarse con otras culturas, al incluir
costumbres, valores y tradiciones de afuera. As&iacute; mismo var&iacute;a al crear nuevas
tendencias, pero permanece estable en cuanto a que sigue los mismos
par&aacute;metros, es decir estructuras tales como la organizaci&oacute;n familiar, pol&iacute;tica y
econ&oacute;mica; tiene unas instituciones propias, como lo son: Su forma de gobierno, la
organizaci&oacute;n familiar y las instituciones religiosas. La cultura ha establecido
normas de pensamiento, como: Los valores, las costumbres, los chistes, etc. que
le caracterizan y se ha manifestado en objetos materiales propios.
En nuestra cultura, existe entonces una manera de percibir a la suegra que ha
sido transmitida. Esto constituir&iacute;a las llamadas representaciones colectivas, las
cuales define Josexto Beriain como:
18
Herskovitts, Melvillej, El hombre y sus obras, Fondo de Cultura Econ&oacute;mica, Madrid, pp.29,
1952.
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“ Los instrumentos que posibilitan el representar/decir sociales,
puesto que incorporan aquellos ″s&oacute;lidos marcos-categor&iacute;as del
pensamiento″: espacio, tiempo, totalidad, leyes de identidad y no
contradicci&oacute;n, etc., y por otra parte las rr.cc. son portadoras de
significaciones sociales” 19 ,
son imaginarios de larga duraci&oacute;n, constituyen el conocimiento simb&oacute;licamente
estructurado de una sociedad y por esto conforman la memoria colectiva. Al ser
estas representaciones parte de la memoria colectiva, se proyectan como Iconos,
los cuales, la antrop&oacute;loga Virginia Guti&eacute;rrez de Pineda llama imagen tipo; al
hablar ella de imagen tipo hace referencia a las diferentes formas como deben
realizarse las personas, bien sea hombre, mujer o ni&ntilde;o dentro de un contexto
cultural espec&iacute;fico. Las im&aacute;genes tipo son la “viva imagen” de lo que ha sido una
cultura, son iconos, se tipifican en historias individuales.
En el caso de las representaciones de las suegras, existen varias tipolog&iacute;as, estas
las he extractado del an&aacute;lisis de los mapas mentales realizados.
Una de las im&aacute;genes tipo o representaci&oacute;n colectiva recurrentes es la de:
Suegra, Bruja
Aqu&iacute; la imagen tipo no tiene la misma connotaci&oacute;n, al tratarse de una imagen
negativa, lo que para Guti&eacute;rrez de Pineda constituir&iacute;a mejor una contraimagen,
puesto que las im&aacute;genes tipo son las que modelan la conducta, las
contraim&aacute;genes vendr&iacute;an a ser el opuesto, lo no admitido socialmente.
19
Beriain, Josetxo, Representaciones colectivas y proyecto de modernidad, Anthropos,
Barcelona, pp.13, 1990.
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Entonces esta contraimagen se constituye como un icono negativo, una “imagen
viva” de c&oacute;mo se percibe en nuestra cultura a la suegra.
En el an&aacute;lisis de los mapas mentales es recurrente encontrar en la asociaci&oacute;n libre
que hacen los informantes el dibujo de una bruja o la palabra misma, como lo
podemos observar en el siguiente ejemplo.
22
En el an&aacute;lisis encontr&eacute; varios Iconos negativos o contraim&aacute;genes; me he atrevido
a llamarlos como tales, puesto que son ideas fijas recurrentes en las personas,
plasmadas gr&aacute;ficamente en el papel.
Entre los hombres casados, priman las siguientes contraim&aacute;genes:
Suegra, Tigre
Suegra, bruja
Suegra, sapo
Suegra, se&ntilde;ora que ata y/o separa a sus hijos o hijas de la novia o el novio.
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Entre las mujeres casadas, las representaciones gr&aacute;ficas son:
Suegra, bruja
Suegra, figura de una se&ntilde;ora que sujeta al hijo por el cord&oacute;n umbilical
Ejemplo de esto son los siguientes mapas mentales:
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Los Hombres solteros por su parte representan a la suegra as&iacute;:
Suegra, culebra
Suegra, bruja
Suegra, rayo
Suegra, se&ntilde;ora que enjaula a sus hijas
Ejemplo:
25
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Por su parte las mujeres solteras las representan gr&aacute;ficamente as&iacute;:
27
Suegra, bruja
Suegra, barrera; impedimento; separaci&oacute;n
Suegra, persona que enjaula o encarcela al hijo
Suegra, culebra
Veamos estos ejemplos:
28
Al tiempo de hallar estas contraim&aacute;genes encontr&eacute; tambi&eacute;n y, como es de
esperarse, im&aacute;genes tipo. Como lo hab&iacute;a dicho anteriormente, esos iconos o
“vivas im&aacute;genes” que representan lo que debe ser alguien en una determinada
cultura, en otras palabras las diversas formas de realizaci&oacute;n de una persona
(hombre, mujer, ni&ntilde;o, anciano, etc.) que son admitidas, bien vistas y representan
el ideal cultural, sirven de modelo a imitar.
29
1.3 IM&Aacute;GENES TIPO:
Entre los hombres casados se encuentran las siguientes Representaciones
ideales sobre la suegra:
Suegra, persona sonriente
Suegra, abuela
Suegra, se&ntilde;ora sofisticada
Veamos una ilustraci&oacute;n de esto
Las mujeres casadas por su parte las representan as&iacute;:
Suegra, persona sonriente
Suegra, flor
Ejemplo
30
Las im&aacute;genes tipo de los hombres solteros son:
Suegra, persona sonriente
Suegra, clave musical (a lo cual agrega el informante: “la clave del &eacute;xito de una
buena relaci&oacute;n matrimonial”)
Ejemplos
31
32
Por su parte las representaciones de las mujeres solteras son:
Suegra, sol
Suegra, persona sonriente
Suegra, mariposa
Ilustraci&oacute;n de ello es lo siguiente:
33
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1.3.1 IM&Aacute;GENES TIPO Y CONTRAIM&Aacute;GENES:
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Al hacer un recorrido por estas im&aacute;genes tipo y contraim&aacute;genes encontramos
entonces que existe un consenso, es decir hay regularidad en lo que piensan
hombres y mujeres, casados o solteros.
Por un lado en las contraim&aacute;genes es bastante notoria la figura de Bruja, en todos
los casos encontr&eacute; una Bruja dibujada 20 . Por otro lado, como Imagen tipo se
encuentra m&aacute;s recurrente una cara sonriente, el ideal de suegra ser&iacute;a entonces
una persona amable, cari&ntilde;osa, acogedora.
Se presenta aqu&iacute; un conflicto de Imaginarios que se oponen radicalmente: La
suegra – bruja versus la suegra – sonriente, amable, que constituye uno de los
nodos b&aacute;sicos de oposici&oacute;n del imaginario acerca de las suegras.
Pero existen otros encontrados en los mapas mentales realizados:
Discretas y fiscalizadoras
Generosas y ego&iacute;stas
Amorosas y conflictivas
Groseras y amables
Ego&iacute;stas y cari&ntilde;osas
Manipuladoras y colaboradoras
Rivales y c&oacute;mplices
Metidas y amables
Buenas y malas
Consejeras y rega&ntilde;onas
Desconfiadas y serviciales
Abiertas y sobreprotectoras
Colaboradoras y cantaletosas
20
No todas las personas dibujaron, pero entre las que lo hicieron, hombres o mujeres encontr&eacute;
esta contraimagen como la m&aacute;s representativa.
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Aqu&iacute; un ejemplo de lo anterior:
En este mapa mental vemos c&oacute;mo la persona describe y ve a la figura de la
suegra de una manera ambivalente, ya que encontramos al mismo tiempo los
calificativos de: comprensivas y desconfiadas.
Entonces es corriente que las representaciones colectivas acerca de las suegras,
se contradigan entre s&iacute; o se encuentren dentro de una l&oacute;gica ambivalente, que
caracteriza este tipo de relaciones emocionalmente conflictivas.
Podr&iacute;a decirse que en nuestro medio cultural, es decir, en el contexto que se ha
elegido como base para exploraci&oacute;n: Medell&iacute;n, (aunque no s&oacute;lo en este medio,
como lo veremos m&aacute;s adelante) encontramos constituidas una im&aacute;genes de larga
37
duraci&oacute;n que se han construido a trav&eacute;s del tiempo. Este conjunto de im&aacute;genes o
rosario de im&aacute;genes es lo que conforma un imaginario, y cuando este perdura en
el tiempo, es de larga duraci&oacute;n, se le denomina Representaci&oacute;n Colectiva
21
1.4 MUNDOS INSTITUIDOS DE SIGNIFICADO
Los mundos instituidos de significado est&aacute;n conformados por representaciones
colectivas, las cuales han sido trabajadas por Durkheim y Mauss 22 . “El mundo
instituido
de
significado”
representaciones
colectivas,
crea
por
estas
medio
del
lenguaje
representaciones
conjuntos
colectivas
se
de
hallan
incrustadas en grupos, en sociedades, en culturas; es decir existen mundos
instituidos de significado diversos, como diversos son los lenguajes y las culturas.
Estas formas de ver el mundo son formas de percibir, un percibir que est&aacute;
mediado por la configuraci&oacute;n cultural y tambi&eacute;n por la historia personal. Estas
mediaciones son llamadas por Morin “imprintings”, &eacute;l retoma el concepto que han
trabajado los et&oacute;logos para dar cuenta de “esa marca sin retorno que recibe el
21
Ver: Eduardo Dom&iacute;nguez, La construcci&oacute;n de la imagen. Medell&iacute;n, Universidad Pontificia
Bolivariana, 1997.
Josexto Beriain, Representaciones colectivas y proyecto de modernidad. Barcelona,
Anthropos, 1990.
Armando Silva, Imaginarios urbanos, cultura y comunicaci&oacute;n urbana, Bogot&aacute;, Tercer Mundo,
1997.
22
Durkheim y Mauss trabajaron extensamente el tema de las representaciones colectivas,
sobre todo en sus an&aacute;lisis e investigaciones sobre las religiones. Seg&uacute;n ellos las religiones son
el fundamento de la moralidad y del proceso de identidad colectiva. Para Durkheim la religi&oacute;n
fue la “primera formaci&oacute;n discursiva que tuvo la humanidad”, y estas formaciones discursivas
expresan por medio del lenguaje, representaciones colectivas. La religi&oacute;n ha sido portadora de
s&oacute;lidos marcos de pensamiento que abarca las ideas que se tienen acerca del espacio, el tiempo,
la causalidad, verdad y totalidad. ( Ver: Emile Durkheim, Las formas elementales de la vida
religiosa, Argentina, Shapire, 1968; Marcel Mauss, Instituci&oacute;n y Culto, Representaciones
colectivas y diversidad de civilizaciones, Obras II, Barcelona, Barral, 1971)
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joven animal y que marca a los humanos, desde el nacimiento, con el sello,
primero, de la cultura familiar, y despu&eacute;s, con la escolar” 23
El parentesco o la forma como se clasifican los parientes, no es la misma en todas
partes del mundo, puesto que este es una construcci&oacute;n cultural, una
representaci&oacute;n colectiva “esto significa que algunos parientes biol&oacute;gicos est&aacute;n
considerados como emparentados mientras otros no... un t&eacute;rmino de parentesco
puede englobar varias relaciones geneal&oacute;gicas. En muchas sociedades es com&uacute;n
llamar a un padre y al hermano de la madre utilizando el mismo termino” 24 , ello
depende claro est&aacute;, de la cultura donde nos ubiquemos.
Nuestro estudio acerca del modo de ver a las suegras se hizo en el contexto
urbano de Medell&iacute;n (Colombia) de finales del siglo XX y principios del siglo XXI.
La filiaci&oacute;n nuestra es de tipo bilateral, lo cual significa que percibimos los v&iacute;nculos
de parentesco tanto del lado materno como del paterno; en algunas sociedades es
de tipo matrilineal, patrilineal, paralela, etc.
El c&aacute;lculo de parentesco se realiza clasificando primero a los parientes seg&uacute;n el
grado de consanguinidad, bien sean lineales, es decir, de los que desciende
directamente ego: Padre, madre, abuelos; colaterales los que incluyen t&iacute;os,
primos, hermanos; y los afines, que su parentesco viene dado a trav&eacute;s del v&iacute;nculo
matrimonial, estos son: La esposa del hijo/a; el marido de la hermana, la mam&aacute; del
esposo/a, etc. Nuestra exploraci&oacute;n va enfocada a este ultimo tipo de pariente, a un
af&iacute;n o aliado, un pariente denominado pol&iacute;tico: la suegra.
23
Morin, Op. Cit., Sociolog&iacute;a. P. 44
24
Kottak, Conrad Phillip, Antropolog&iacute;a Una exploraci&oacute;n de la diversidad humana, Mc Graw Hill,
M&eacute;xico, pp. 279, 1996.
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En el presente caso me d&iacute; a la tarea de observar las diferencias de
representaci&oacute;n; acerca de este pariente af&iacute;n con el cual no existe un v&iacute;nculo de
consanguinidad, pero s&iacute; una alianza pol&iacute;tica, que existen entre mujeres y hombres,
haciendo &eacute;nfasis en el contexto de Medellin. 25
1.4.1 LA FAMILIA
Existen muchas definiciones acerca de lo que es una familia, todas estas
dependen de la corriente te&oacute;rica desde la que se mire. En este estudio me he
inclinado a definir la familia desde el punto de vista sist&eacute;mico, en la cual la familia
es entendida como un Hol&oacute;n, es decir la familia es parte y todo al mismo tiempo.
Es parte cuando la miramos formando sistemas m&aacute;s amplios como son una
comunidad o sociedad y es todo cuando la miramos formada de partes para la que
ella es un todo.
La familia es un sistema abierto que intercambia informaci&oacute;n con otros sistemas,
bien sean estos subsistemas o suprasistemas, como lo son el individuo y la
sociedad, entre otros. Los sistemas abiertos se contraponen a los cerrados porque estos &uacute;ltimos no hacen intercambios con el medio ambiente o este es casi
nulo. Estos sistemas son caracter&iacute;sticos de las ciencias f&iacute;sicas y los laboratorios.
La familia es como lo afirma Virginia Guti&eacute;rrez, una c&eacute;lula biol&oacute;gica – social, una
unidad econ&oacute;mica activa que hace que los seres humanos se ajusten a la cultura.
Es decir, la familia abarca varias dimensiones y es un ente que refleja los valores y
costumbres de una cultura determinada.
25
Debo hacer la anotaci&oacute;n que al ser un estudio de car&aacute;cter exploratorio, se hicieron las
entrevistas y los mapas mentales con un criterio de muestras por saturaci&oacute;n, en otras palabras
al encontrar que los datos se repet&iacute;an, eran homog&eacute;neos, se detuvo la recolecci&oacute;n de
informaci&oacute;n.
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Morin describe la familia como un “subsistema abierto al sistema social”, la cual es
conformada
b&aacute;sicamente
por
madre/hijo/padre
los
cuales
forman
una
microestructura social que se auto perpetua y auto reproduce. Es as&iacute; como la
familia es descrita en t&eacute;rminos sist&eacute;micos.
1.4.2 TIPOS DE FAMILIA:
Existen diversos tipos de familia seg&uacute;n la cultura en la que se inscriba y el modelo
con el que se mire. En nuestro caso lo m&aacute;s com&uacute;n es la familia nuclear o
elemental, formada por: padre, madre e hijos; su residencia es de tipo neolocal, es
decir el n&uacute;cleo familiar busca una residencia aparte de su familia de origen, pero
esto ha ido variando debido a que la familia conforma un
sistema dentro de
sistemas m&aacute;s amplios y que cambia con su entorno como lo hemos expuesto.
Ahora la diversidad se hace m&aacute;s evidente al hallarnos en una &eacute;poca en que las
constricciones econ&oacute;micas y cambios culturales g&aacute;tillan o jalonan en la estructura
familiar diversidad, present&aacute;ndose cada vez m&aacute;s casos de “familias extensas,
simultaneas o superpuestas, madresolterismo, matrimonios sin familia, parejas de
homosexuales, hogares de un solo miembro, etc.”
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Las familias extensas est&aacute;n conformadas por integrantes de dos o tres
generaciones diferentes (abuelos, hijos y nietos) que comparten la misma
residencia, la econom&iacute;a y la autoridad.
Las familias simultaneas o superpuestas son las que est&aacute;n constituidas por
parejas que han tenido uniones previas y forman una nueva uni&oacute;n en la cual cada
c&oacute;nyuge aporta hijos de uniones anteriores.
Las familias monoparentales son aquellas conformadas por un solo progenitor y
sus hijos, en esta categor&iacute;a entran la madre o padre solteros, separados, viudos.
26
Ver: Hern&aacute;n Henao y Blanca In&eacute;s Jim&eacute;nez, La diversidad familiar en Colombia: Una realidad
de ayer y de hoy. Medell&iacute;n, Universidad de Antioquia, 1998.
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Las familias mixtas tambi&eacute;n se presentan con m&aacute;s frecuencia por el alto &iacute;ndice
de violencia que azota al pa&iacute;s; Son familias compuestas por los miembros de la
familia parental y miembros que han sido adoptados (amigos, parientes lejanos,
etc.)
Se ve como necesario resaltar que existen diversos tipos de familia y que estos
han variado y est&aacute;n variando a medida que las circunstancias y contextos actuales
lo hacen.
La familia es un universal cultural, es decir, la encontramos en todas las culturas
del planeta, pero su organizaci&oacute;n y configuraci&oacute;n son distintas en cada una de
ellas. En s&iacute;ntesis “la familia es definida tanto por sus miembros como por la
comunidad y la cultura a las que pertenece” esto abarcar&iacute;a un enfoque funcional,
estructural y sit&eacute;mico.
1.4.3 LA FAMILIA POL&Iacute;TICA
Las suegras hacen parte de lo que se denomina familia pol&iacute;tica, aquella que se
configura al casarse ego y formar un nuevo n&uacute;cleo familiar. Los parientes de su
c&oacute;nyuge, o sea sus padres y hermanos conforman la familia pol&iacute;tica para ego, son
sus afines o aliados.
La antropolog&iacute;a ha dedicado gran parte de su estudio en analizar las relaciones de
alianza y afinidad que existen en una cultura y sociedad dadas. Las relaciones de
alianza son parte fundamental en un sistema de parentesco, el estudio de los
sistemas de parentesco abarca b&aacute;sicamente: la forma como se reparten los
derechos de una generaci&oacute;n a otra, o sea, la herencia (patrilineal, matrilineal,
bilineal, etc.); las formas de residencia (neolocal, patrilocal, matrilocal, etc.) y las
distintas variables de matrimonio (monogamia, poligamia) que se manifiestan de
manera variada en esta instituci&oacute;n humana.
Por medio del matrimonio se crean nuevos v&iacute;nculos entre las personas y es all&iacute;
precisamente donde aparecen los parientes pol&iacute;ticos o afines.
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El matrimonio ha sido visto como: “una de las principales v&iacute;as de conversi&oacute;n de
extra&ntilde;os en amigos, de crear y mantener alianzas personales y pol&iacute;ticas” 27
L&eacute;vi-Strauss, uno de los antrop&oacute;logos m&aacute;s destacados que realiz&oacute; varias
investigaciones y formul&oacute; teor&iacute;as acerca del parentesco en las diversas culturas;
toma la exogamia, o sea ese conjunto de reglas que proh&iacute;ben o permiten casarse
dentro de un sistema de parentesco dado, como la base por la cual una sociedad
cualquiera se mantiene cohesionada e integrada al intercambiar constantemente
miembros de un grupo y de otro; ello ampl&iacute;a el vinculo entre grupos, lo cual en
palabras del autor resultar&iacute;a en un “beneficio social”.
“Por eso, entonces, hay que reconocer la exogamia como un elemento
importante - sin duda, el elemento m&aacute;s importante - de ese conjunto
solemne de manifestaciones que, de modo continuo o peri&oacute;dico,
aseguran la integraci&oacute;n de las unidades parciales en el seno del grupo
total y reclaman la colaboraci&oacute;n de grupos extranjeros” 28
Para L&eacute;vi-Strauss es entonces en la exogamia, en el intercambio, donde una
sociedad encuentra su continuidad, puesto que la sociedad est&aacute; compuesta por
familias que se definen por los individuos que incluyen y por los que excluyen y
cada relaci&oacute;n familiar supone un conjunto de derechos y deberes, los cuales
evitan la confrontaci&oacute;n entre grupos.
En esta misma l&iacute;nea de ideas Kottak concluye que:
“Casarse con un pariente pr&oacute;ximo, con quien uno ya mantiene una
relaci&oacute;n de paz, ser&iacute;a contraproducente. Se gana mucho m&aacute;s
ampliando las relaciones pacificas a una red social o a grupos
sociales m&aacute;s amplios.
27
Kottak, Op. Cit., Antropolog&iacute;a. P. 296
28
L&eacute;vi-Strauss, Claude. Las estructuras elementales del parentesco, Editorial Planeta Agostini, Barcelona, pp. 557, 1985.
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Este punto de vista enfatiza el papel del matrimonio en la creaci&oacute;n y el
mantenimiento de las alianzas.” 29
La exogamia unir&iacute;a los grupos y fusionar&iacute;a sus recursos, mientras la endogamia
mantendr&iacute;a estos grupos separados y evitar&iacute;a que sus recursos se mezclen.
En las sociedades tribales los matrimonios son asuntos de grupos, mientras que
en nuestra sociedad es m&aacute;s una cuesti&oacute;n individual, y all&iacute; radicar&iacute;a una diferencia
sustancial en como ha ido variando la funci&oacute;n de la suegra. (Ver: Entrevista
psiquiatra P&aacute;g: 124)
Evans Pritchard en su libro: Las mujeres en la sociedades primitivas y otros
ensayos (1971), hace una comparaci&oacute;n de la situaci&oacute;n de las mujeres antes y
ahora; en la cual resalta:
„ En las sociedades primitivas no hay mujeres solteras, todas encuentran marido
y est&aacute;n totalmente dedicadas a la casa, puesto que es una ocupaci&oacute;n que
absorbe todo el tiempo.
„ Las mujeres en nuestra sociedad pueden elegir entre casarse y no casarse.
„ Las mujeres de la sociedades primitivas ten&iacute;an todos los hijos posibles
„ En la sociedad actual se tienen m&eacute;todos anticonceptivos, los hijos son un gusto
econ&oacute;mico enorme, mientras en las sociedades primitivas estos dan estatus y
ayudan a mantener la casa.
En cuanto al tipo de relaciones familiares, Pritchard argumenta que los hijos
estar&iacute;an bajo tutela del padre y las hijas de la madre; lo cual evitar&iacute;a los conflictos
de posesi&oacute;n de la madre con sus hijos y del padre con sus hijas. Lo cual
conllevar&iacute;a a pensar que al nuestra sociedad ser de car&aacute;cter bilineal, tanto los
hijos como las hijas estar&iacute;an bajo la tutela de sus padres. Dando as&iacute; cabida a una
29
Kottak, Op. Cit., Antropolog&iacute;a. P. 299
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mayor posesividad que influir&iacute;a directamente sobre las relaciones con la familia
pol&iacute;tica: suegra - yerno; suegra - nuera (en nuestro caso)
Veamos entonces una caracterizaci&oacute;n de la familia en la regi&oacute;n de nuestro inter&eacute;s.
1.4.4 LA FAMILIA EN ANTIOQUIA
1.4.4.1 Caracterizaci&oacute;n:
La familia en Antioquia tiene unas caracter&iacute;sticas espec&iacute;ficas que la hacen
particular. En el libro de Familia y Cultura en Colombia (d&eacute;cada del 1950-1960)
escrito por la antrop&oacute;loga Virginia Guti&eacute;rrez de Pineda, encontramos un valioso
aporte a la caracterizaci&oacute;n y diversidad familiar existente en nuestro pa&iacute;s, aunque
hoy en d&iacute;a muchos de sus modelos est&eacute;n variando.
Lo que nos interesa en su trabajo es observar la caracterizaci&oacute;n espec&iacute;fica que
ella hizo en lo que denomin&oacute; el “complejo cultural de la monta&ntilde;a” y en particular
ver el an&aacute;lisis que realiz&oacute; de la relaci&oacute;n entre parientes pol&iacute;ticos como lo son:
suegra – yerno; suegra – nuera.
En esta regi&oacute;n, dice la autora, el matrimonio es un fin, un logro para la mujer; el
matrimonio da estatus. Aunque bien podemos observar que ello ha ido cambiando
y cada vez m&aacute;s las mujeres se inclinan a su realizaci&oacute;n como profesionales.
Este estatus que otorga el matrimonio tiene conexi&oacute;n con el estatus de madre 30
que se hace posible a trav&eacute;s de los hijos, el cual es “sagrado y ejemplarizado en
este complejo”
La madre en la cultura antioque&ntilde;a siempre ha tenido un papel fundamental como
sujeto endoculturador - trasmisor de valores a los hijos - adem&aacute;s de ser la persona
que cuida y da afecto por excelencia. El estatus de madre es el m&aacute;s aceptable y
30
La madre ha representado en muchas culturas y en el mundo prehomerico como se&ntilde;ala Marta
V&eacute;lez en su libro: Los hijos de la gran Diosa (1999) un arquetipo fundamental al cual se le
rend&iacute;a culto, ella representaba entre muchas otras cosas: la creaci&oacute;n, la tierra, el &uacute;tero, la
fertilidad, la vida, la muerte, la resurrecci&oacute;n, el origen de todo.
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honorable para una mujer, los hijos dependen emocionalmente de la madre, los
lazos que unen a una madre con sus hijos duran toda la vida.
La figura el padre ha estado ausente, pues este se ha caracterizado por llevar la
carga econ&oacute;mica del hogar, es decir que ha representado tradicionalmente el
papel de proveedor.
Esto ha ido cambiando en las &uacute;ltimas d&eacute;cadas. Al respecto Virginia Guti&eacute;rrez
se&ntilde;ala varios cambios que se han presentado en las familias colombianas, tales
como:
„ Existen ahora m&aacute;s relaciones de hecho, cuya funci&oacute;n b&aacute;sica de enlace es la
gratificaci&oacute;n sexo-er&oacute;tica.
„ Hay inestabilidad en los matrimonios que se manifiesta en: la ruptura y
reincidencia frecuente, ello debido a un represamiento de las crisis
matrimoniales familiares. (“Hay que tener en cuenta que las distintas
subculturas regionales ofrecen posiciones diferentes frente a la ruptura familiar,
unas son m&aacute;s permisivas como las de los dos litorales, otras dan menos
apertura como la zona antioque&ntilde;a, o la santandereana” Ver: Guti&eacute;rrez, Virginia.
La familia colombiana de hoy y de las dos &uacute;ltimas d&eacute;cadas (70-80), pp. 20)
„ El cambio de edad en los contrayentes. Ello debido a que la mujer entr&oacute; a la
alta educaci&oacute;n y al trabajo remunerado, pasando as&iacute; la mujer tambi&eacute;n a ser
coprovidente, lo cual le permiti&oacute; alargar la edad de matrimonio, mientras que
permiti&oacute; casarse al hombre en una fecha m&aacute;s temprana a la de antes.
„ La aparici&oacute;n creciente de la jefatura econ&oacute;mica femenina en la familia.
En s&iacute;ntesis, la familia es una instituci&oacute;n que est&aacute; cambiando en la medida que las
situaciones sociales y culturales cambian, por ello ahora existen nuevas tipolog&iacute;as
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familiares como las expuestas anteriormente. Lo cual repercute directamente en
las relaciones entre madre - hijos, padre - hijos.
Los padres o progenitores en &eacute;pocas anteriores, como lo se&ntilde;ala Pablo Rodr&iacute;guez
en su libro: sentimientos y vida familiar en el nuevo reino de Granada (1997)
estaban respaldados por la autoridad civil (legislaci&oacute;n civil hisp&aacute;nica) y religiosa
(concilio de Trento) y ser&iacute;an ellos los que orientar&iacute;an e incluso
elegir&iacute;an los
c&oacute;nyuges de sus hijos. Las leyes de fuero en el siglo VII estipulaban la absoluta
autoridad de los padres sobre los hijos.
Los padres a&uacute;n siguen teniendo influencia en este tipo de decisiones, sobretodo si
la familia en cuesti&oacute;n es muy tradicional. Aunque
cada vez m&aacute;s - como lo
confirmamos en nuestro estudio - estas decisiones son tomadas directamente por
los j&oacute;venes contrayentes, bien sea que sus padres est&eacute;n o no de acuerdo con su
elecci&oacute;n.
En Antioquia, al ser el matrimonio un fin y estar tan idealizada la figura de la
madre, se convierte en una fuente de tensiones la elecci&oacute;n de c&oacute;nyuge.
Al ser la mujer la que transmite “la categor&iacute;a social familiar”, se presenta una
situaci&oacute;n m&aacute;s tensa en la elecci&oacute;n de esposa para el var&oacute;n, en la cual siempre
est&aacute; presente un denominador de clase, (sin embargo se debe estudiar cu&aacute;nto ha
cambiado esto.) En este complejo cultural la residencia es neolocal, aunque existe
una tendencia y un deseo latente por parte de la mujer de vivir cerca a su familia
“la residencia es ostensivamente matrilocal, se vive en la misma &oacute;rbita ambiental
femenina. La mujer est&aacute; focalizada en torno a su hogar materno, con el cual la hija
no llega jam&aacute;s a romper el cord&oacute;n umbilical de su dependencia” 31 , por esta raz&oacute;n
se presenta una tensi&oacute;n no manifiesta entre la suegra y nuera, en palabras de la
autora: “El matrimonio del hombre plantea un conflicto de autoridades, cuyas
31
Guti&eacute;rrez de Pineda, Virginia. Familia y cultura en Colombia, Editorial Universidad de
Antioquia, Medell&iacute;n, pp. 472-473, 1996.
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cabezas son la madre y la esposa... son dos &oacute;rbitas tratando de retener la una al
hijo y tratando de asimilar al yerno y marido la otra” 32
En el trabajo etnogr&aacute;fico realizado, se ha podido observar que en este complejo
cultural existe este tipo de tensi&oacute;n no manifiesta sobre todo en aquellos casos, en
los cuales los hijos varones siguen muy atados a sus madres, pues se acepta m&aacute;s
f&aacute;cilmente que la mujer siga bajo la influencia de su madre que el hombre. Ello lo
vemos confirmado en la entrevista hecha al m&eacute;dico psiquiatra (Ver P&aacute;gs: 125-6)
Esta exploraci&oacute;n permiti&oacute; ver por medio de los mapas mentales y las entrevistas
grupales que existe una visi&oacute;n m&aacute;s negativa de la suegra por parte de las mujeres
que de los hombres, sin dejar de anotar que en cualquiera de los dos casos la
relaci&oacute;n tiene elementos conflictivos, de naturaleza tanto psicol&oacute;gica (Freud) como
cultural (Guti&eacute;rrez de Pineda)
1.5 MIRADAS
1.5.1 MIRADA DE MUJER
32
&Iacute;dem, p. 475
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Las formas de ver el mundo var&iacute;an seg&uacute;n el g&eacute;nero desde d&oacute;nde y c&oacute;mo se mire.
En la presente exploraci&oacute;n he encontrado diferencias no muy significativas de
percepci&oacute;n hacia la suegra entre hombres y mujeres, aunque no son muy
tangibles.
&iquest;QUE SIGNIFICA LA SUEGRA PARA LAS MUJERES?
En este an&aacute;lisis encuentro que en los mapas mentales realizados, las mujeres
ven a la suegra de una manera m&aacute;s hostil que los hombres, puesto que el
porcentaje de calificativos negativos es mayor. Las mujeres perciben a la suegra
en su mayor&iacute;a como una persona: metida, manipuladora, ego&iacute;sta, celosa y
posesiva. 33 Los hombres se expresan de una manera distinta, pero siguen viendo
a esta figura como alguien que supervisa y se entromete en la relaci&oacute;n.
1.5.2 LAS ENTREVISTAS GRUPALES
Aparte de los mapas mentales, otro de los instrumentos de exploraci&oacute;n y
recolecci&oacute;n que utilic&eacute; fueron las entrevistas grupales, con estas se quer&iacute;a
profundizar m&aacute;s en la visi&oacute;n que tienen las personas respecto al tema y conocer
sus testimonios.
Las entrevistas grupales consistieron en especies de controversias en las cuales
los distintos sujetos dialogaron y debatieron acerca de sus percepciones sobre
33
Pero no deja de presentarse una imagen ambivalente como lo hab&iacute;a dicho anteriormente,
puesto que tambi&eacute;n recibe calificativos de ser amable, colaboradora, una segunda madre, una
amiga.
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las suegras, la idea era que expresaran (y en lo posible se pusieran de acuerdo)
sus opiniones y formas de ver esta relaci&oacute;n, suegra – yerno; suegra – nuera.
Estas entrevistas grupales las realic&eacute; siguiendo un criterio de g&eacute;nero, es decir se
puso a discutir a los hombres por un lado y a las mujeres en otro 34 .
La informaci&oacute;n recolectada con este instrumento investigativo es muy variada y
rica en contenido. En ella encontramos tanto representaciones colectivas como
imaginarios sociales, vivencias personales y an&eacute;cdotas.
Las entrevistas grupales son una variante del grupo de discusi&oacute;n, en ellas lo que
se intenta obtener son representaciones de car&aacute;cter colectivo y no individual.
“Los grupos no nos proporcionan conocimientos sobre los comportamientos, sino
sobre los sistemas de representaciones en relaci&oacute;n con los objetos de estudio...
aqu&iacute; se combinan y homogenizan las opiniones, las im&aacute;genes y representaciones
personales en discursos t&oacute;picos que tienden a representar a los grupos que los
enuncian” 35 y esto es precisamente una parte fundamental de lo que se ha estado
explorando en este trabajo; aunque no siempre las opiniones se homogenizan, s&iacute;
se logran consensos importantes entre las personas y se reflejan muchos de los
estereotipos 36 que tienen acerca de un determinado tema o t&oacute;pico.
34
Aunque hubo un caso en el cual no se pudo tener a los hombres y mujeres por separado y se
realiz&oacute; la entrevista grupal con personas de ambos g&eacute;neros.
35
Alonso, Luis Enrique, Sujeto y discurso: el lugar de la entrevista abierta en las pr&aacute;cticas de
la sociolog&iacute;a cualitativa, Editorial S&iacute;ntesis, Madrid, pp. 227, 1995.
36
Dice Luis Enrique Alonso, que la entrevista abierta se sit&uacute;a en el discurso de los
estereotipos: “formas construidas de marcaje y reconocimiento social”, los estereotipos son
tambi&eacute;n reducciones de la realidad, es decir son “representaciones petrificadas”, los
estereotipos se construyen a trav&eacute;s de consensos sociales valorativos, bien sean estos
positivos o negativos. Es en parte por dicha raz&oacute;n que esta t&eacute;cnica investigativa fue elegida.
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A continuaci&oacute;n, algunas interpretaciones y formas de ver a la suegra, las cuales
he extractado de las entrevistas grupales realizadas. Debo anotar que estas han
sido editadas, es decir, se ha realizado un trabajo de correcci&oacute;n, puesto que lo
m&aacute;s importante es observar c&oacute;mo son miradas - percibidas las suegras y no la
forma como hablan los informantes, en otras palabras se corrigieron las formas
gramaticales, cuidando mucho de no cambiar el sentido de las expresiones, sino
de preservarlo siempre en el contexto 37 .
Tambi&eacute;n he dividido las entrevistas grupales en diversos apartes, con el objeto de
ilustrar lo que las personas opinan y piensan e ir haciendo una reflexi&oacute;n de cada
uno de los temas.
1.5.2.1 MARCAJES, ESTEREOTIPOS, IMAGINARIOS SOCIALES...
Este aparte se ha denominado marcajes, estereotipos e imaginarios sociales
porque aqu&iacute; encontramos estas clases de ideas en los informantes.
Las palabras en letra cursiva las he utilizado para resaltar lo que se analiza en
cada secci&oacute;n. En este caso por ejemplo, las cursivas hacen alusi&oacute;n a los
estereotipos (aunque tambi&eacute;n, en algunos casos se resaltan otros datos de gran
utilidad, como opiniones y dichos) que tienen las mujeres acerca de las suegras, y
as&iacute; sucesivamente dependiendo del tema o aparte a tratar.
(Nos es de gran ayuda en el reconocimiento de los estereotipos que existen sobre las suegras
en nuestra cultura.)
37
Algunas veces por ejemplo, se omiten muletillas como pues y &iquest;cierto?, que se repiten mucho
cuando las personas est&aacute;n hablando.
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En todo el trabajo se identifica cada persona con un nombre ficticio y su respectiva
edad.
Presentaci&oacute;n del grupo de mujeres:
Las mujeres que nos sirvieron de informantes son un grupo que var&iacute;a en edad,
estrato socio-econ&oacute;mico y profesi&oacute;n. Sus edades oscilan entre los 25 y 50 a&ntilde;os,
pertenecen a los estratos socio-econ&oacute;micos 2, 3, 4 o 5; entre sus profesiones
encontramos psic&oacute;logas, estudiantes, amas de casa y secretarias.
INTERLOCUTORAS
Interlocutora 1
“Yo digo una cosa, por ejemplo mi mam&aacute; y mi abuelita, o
(Luisa, 26 a&ntilde;os)
sea la suegra de mi mam&aacute; son s&uacute;per amigas, casi que la
suegra para m&iacute; mam&aacute; es como la mam&aacute;. Para mi mam&aacute;
todo lo de mi abuelita es sagrado y son s&uacute;per c&oacute;mplices,
pues es m&aacute;s la figura de amiga a la de ogro. M&iacute; abuelita no
se mete en nada de mi casa, sino que son amigas, se van a
comprar cosas, van a la peluquer&iacute;a juntas, en fin, son muy
amigas. Eso es muy raro, no es lo normal, aunque existe
tambi&eacute;n esa relaci&oacute;n “bacana”, claro que mi abuelita no es
as&iacute; con todas las nueras, pero con mi mam&aacute; s&iacute;, mi mam&aacute; s&iacute;”
le cae bien.”
Interlocutora 3
“ Bueno, yo pienso que se encierra mucho, es muy
(Diana, 35 a&ntilde;os)
conflictiva mi suegra. Posesiva, quiere que todo se haga a
su santa voluntad. Emprendedora, tiene mucho &aacute;nimo y
fuerza de voluntad para sacar todo adelante. A veces es
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muy inoportuna y amorosa, muy amorosa, quiere mucho”.
Interlocutora 4
“Yo no tengo suegra, pero la que me toc&oacute; una vez ten&iacute;a
(Victoria, 36 a&ntilde;os)
estas caracter&iacute;sticas: era posesiva, rencorosa, intrigante,
envidiosa, celosa; tanto que destruy&oacute; un matrimonio, no
s&oacute;lo uno, el de todos los hijos. Todos los hijos son
separados.
Ella dej&oacute; de ser abuela de Sebasti&aacute;n y suegra m&iacute;a, se
“borr&oacute; del mapa.”
Interlocutoras 2 y 4
Interlocutora 2
“&iquest;Y vos que opinas de todas las suegras del mundo?”
Interlocutora 2
“&iquest;Pero que dice la gente de las suegras en la calle?”
Todas las
Risas...
interlocutoras:
Interlocutora 4
“Son posesivas, rencorosas, intrigantes, envidiosas y
celosas de los hijos, temerosas porque piensan que el amor
que los hijos tienen hacia ellas, la esposa y los hijos se lo
van a quitar.” (Ver interpretaci&oacute;n, Virginia Guti&eacute;rrez de
Pineda)
Interlocutora 5
“Para m&iacute; hay suegras sencillas que son muy amables,
(Laura, 30 a&ntilde;os)
amorosas, tambi&eacute;n tienen el defecto de ser “cansonas”,
pero a veces son muy humildes, de todo hay en la villa del
se&ntilde;or.
Todas las suegras no tienen ese aspecto de ser malas ni
rencorosas, ni envidiosas, ni celosas; no, hay suegras que
colaboran a las nueras y mucho, que le ayuda con los hijos
a uno; como hay suegras que les gusta explotar las nueras.
Para mi una suegra explotadora es esa suegra que cree
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que la nuera tiene que trabajar para mantener su hijo, para
que su hijo est&eacute; bien, que la nuera no se puede enojar por
cualquier error que tenga el hijo y todo eso, que la nuera
tiene que vivir en todo momento ri&eacute;ndose as&iacute; el hijo le haya
hecho todos los da&ntilde;os posibles, hay suegras que son as&iacute;,
como hay otras que apoyan a la nuera.”
Interlocutora 3
“Que yo a mi suegra la adoro, es como mi segunda mam&aacute;,
yo dibuj&eacute; tres corazones todos tres enlazados, uno es como
la vida de mi suegra, el otro la familia, la vida de toda la
familia y en la mitad uno peque&ntilde;o que somos todos.”
Interlocutora 2
“Yo no pint&eacute; a mi suegra sino a una suegra cualquiera, pint&eacute;
una como una bruja, pero tambi&eacute;n pint&eacute; una con un pan,
que es muy significativo, las hay brujas y las hay solidarias
como lo dije al principio.”
Interlocutora 6
“ A m&iacute; la primera idea que se me vino a la cabeza es que es
(Pilar, 40 a&ntilde;os)
una persona muy influyente en la familia, cuya relaci&oacute;n es
muy dif&iacute;cil de llevar, porque definitivamente nunca se
olvidan de ser mam&aacute;s y eso permanece toda la vida, pero
tambi&eacute;n pueden ser una fuente de apoyo para la familia de
los hijos o de las hijas y el papel de abuelas que es el de
ser permisivas con los nietos, que es algo definitivamente
muy importante para &eacute;stos. Tienen sus cosas buenas y sus
cosas dif&iacute;ciles, lo dif&iacute;cil de la historia del papel de las
suegras es que las nueras o los yernos ven en las suegras
lo que no desean ver en su pareja, porque no se lo pueden
permitir, por eso el parentesco es tan complicado.”
Interlocutoras 2 y 4
Interlocutora 4
“ Lo &uacute;nico bonito que yo recuerdo de mi suegra fue cuando
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nos casamos mi esposo y yo. Ella me dijo: No voy a perder
un hijo sino que voy a ganar una hija.”
Interlocutora 2
“&iquest;Y que pas&oacute;?
Interlocutora 4
“Se qued&oacute; s&oacute;lo en palabras.”
Todas las
Risas...
interlocutoras:
Interlocutora 2
“Se las llev&oacute; el viento.”
1.5.2.2 ROLES...
Los roles pueden ser definidos como el “conjunto de expectativas referentes a la
conducta que puede satisfacer una persona. El rol comporta expectativas de
conducta que son definidas y sancionadas por los sistemas significativos del
medio” 38 .
Serena Nanda habla de “especializaci&oacute;n cultural” para referirse a que en cada
cultura hay personas que seg&uacute;n el “estatus social” deben seguir unos patrones
comportamentales que se les han asignado. Es as&iacute; como la autora indica que: “en
casi todas las sociedades, existe especializaci&oacute;n cultural entre hombres y mujeres.
Esta especializaci&oacute;n se deriva no s&oacute;lo de la divisi&oacute;n sexual del trabajo en donde
los hombres hacen diferentes cosas que las mujeres, sino tambi&eacute;n de
38
Anderson, Ralph E; Carter, Irl, La conducta humana en el medio social. Enfoque sist&eacute;mico de
la sociedad, Editorial Gedisa, Barcelona, pp. 348, 1994.
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prohibiciones culturales sobre el tipo de actividades que la mujeres pueden
desempe&ntilde;ar”
39
La edad es otro de los criterios de especializaci&oacute;n cultural, a lo que nos referimos
como rol en este caso. Los roles hacen parte de aquello que una cultura espec&iacute;fica
transmite por medio de la socializaci&oacute;n.
Determinadas culturas otorgan roles espec&iacute;ficos a sus miembros dependiendo de
criterios tales como los mencionados anteriormente: sexo (masculino, femenino);
edad (ni&ntilde;o, joven, adulto); estatus (econ&oacute;mico, social, hereditario), etc.
Por ejemplo: “En el juego de ni&ntilde;os, las ni&ntilde;as con mucha frecuencia imitan las
actividades dom&eacute;sticas de sus madres y los ni&ntilde;os las de sus padres o las de los
adultos hombres o mujeres que viven en relaci&oacute;n con ellos... a los ni&ntilde;os y a las
ni&ntilde;as se les conmina para que no imiten las actividades culturalmente
consideradas apropiadas para el sexo opuesto... la internalizaci&oacute;n de la
identificaci&oacute;n del g&eacute;nero, - es decir, la conceptualizaci&oacute;n interna del ser como ente
masculino y femenino – est&aacute; unida con el desempe&ntilde;o de estas actividades
relacionadas con el sexo” 40
En este aparte lo que buscamos es ilustrar c&oacute;mo las mujeres ven el rol de las
suegras en sus propias palabras, es decir en cada uno de estos apartes (roles,
estereotipos, soluciones, problemas, etc.)
se muestra una visi&oacute;n emic;
denominamos emic la estrategia de investigaci&oacute;n por medio de la cual se resaltan
las explicaciones y criterios de significaci&oacute;n de los informantes. Las operaciones
de tipo emic se caracterizan para Marvin Harris por elevar al informante “nativo”
(en nuestro caso los hombres y mujeres entrevistados) al estatus de “juez &uacute;ltimo”
39
Nanda, Serena, Antropolog&iacute;a Cultural: Adaptaciones Socioculturales, Editora Tipogr&aacute;fica,
M&eacute;xico, pp. 40, 1982.
40
Ib&iacute;d., p. 99.
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de la adecuaci&oacute;n de las descripciones y
an&aacute;lisis del observador. Estas
operaciones emic se deben complementar con las operaciones etic, que se
caracterizan y o distinguen de las emic, por elevar al observador al estatus de
“juez &uacute;ltimo” de las categor&iacute;as y conceptos empleados en las descripciones y
an&aacute;lisis realizados en una investigaci&oacute;n.
Para este autor “solamente una perspectiva que abarque ambas estrategias
satisface los criterios cient&iacute;ficos”
41
Harris realiza un detallado an&aacute;lisis de c&oacute;mo deben complementarse estos dos
tipos de estrategias al describir un determinado fen&oacute;meno cultural. Es tan
importante la descripci&oacute;n emic que hacen los informantes, como la interpretaci&oacute;n
etic que hace el observador.
Veremos entonces algunos de los roles o comportamientos que hacen parte de
las expectativas que les son otorgadas a este pariente pol&iacute;tico o af&iacute;n en nuestro
sistema significativo.
Interlocutoras 2,3 y
6
Interlocutora 2
“ Yo creo que de alguna manera Pilar lo abarc&oacute; todo en el
sentido de la funci&oacute;n o funciones que tiene una suegra, me
uno a ese concepto.
La parte donde vos dijiste que de alguna manera era la
prolongaci&oacute;n de ella misma y lo que ella no pudo lograr, y la
parte de permisi&oacute;n con los nietos, y ah&iacute; precisamente es
donde
es
inoportuna,
metida,
celosa,
manipuladora;
justamente en esa funci&oacute;n, me parece a m&iacute;.”
41
Harris, Marvin, El Materialismo Cultural, Editorial Alianza, Madrid, pp. 50, 1982.
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Interlocutora 3
“&iquest;Hay unas que cambian en el noviazgo, o son lo mismo
en el noviazgo que en el matrimonio?”
Interlocutora 6
“Es muy diferente, cambian, de hecho primero hay que
conquistarse a la suegra y despu&eacute;s a la novia en nuestra
cultura, y ya cuando se conquist&oacute; ya para qu&eacute;.”
Interlocutora 2
“La relaci&oacute;n es como mejor en el noviazgo.”
Interlocutora 6
“En el noviazgo, s&iacute;. El noviazgo es &eacute;poca de conquista para
todo el mundo, ya despu&eacute;s es un pariente com&uacute;n y
corriente. Antes de pronto no se met&iacute;a, despu&eacute;s cuando se
casan ya s&iacute; se mete.”
1.5.2.3 LAS SOLUCIONES...
Ac&aacute; se resaltan algunos di&aacute;logos donde las informantes reflexionaron sobre lo que
ellas piensan pueden ser ciertas bases para distensionar esta compleja relaci&oacute;n.
Entre estas posibles soluciones se resalta siempre ponerle un l&iacute;mite a la
intromisi&oacute;n de la suegra en la relaci&oacute;n de la pareja.
Interlocutora 2
“Bueno, eso tambi&eacute;n depende del l&iacute;mite que yo pongo como
nuera, porque si yo soy clara en colocar mi l&iacute;mite, no va a
pasar nada.”
Interlocutora 6
“Siempre y cuando tu pareja lo permita, porque es la mam&aacute;,
&eacute;l es el que le da la autoridad a uno en ese instante, de ya
desligarse de la mam&aacute;, pero mientras sigan ellos ligados a la
mam&aacute;, el matrimonio nunca va a funcionar.”
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Interlocutora 2
“Pero yo pienso que es desde ah&iacute; donde hay que hacer
muchos negocios, antes de uno casarse, para ser muy claro
en esos l&iacute;mites y tambi&eacute;n con la familia de origen de uno
l&oacute;gicamente.”
Interlocutora 3
“Si, es que cuando uno est&aacute; en los preparativos de casarse,
uno va como planeando, dice uno: vamos a hacer esto, en tal
fecha nos casamos, pero tambi&eacute;n uno tiene que hablar si su
mam&aacute; es esto, a mi no me gusta que se meta en esto, o si
uno le va a dejar que se involucre en la familia hasta cierta
parte, si a &eacute;l no le gusta eso hay que discutirlo y de pronto el
agarr&oacute;n se pega, se enoja uno con &eacute;l o en fin; pero tiene uno
que hacerlo caer en cuenta que se va a casar y va a formar
otro hogar, no va a ser el mismo.”
Interlocutora 6
“Como dif&iacute;cil en nuestra cultura.”
Interlocutora 2
“Pero se deben discutir esos puntos. Si se logra esa
separaci&oacute;n.”
Interlocutora 6
“O sea una separaci&oacute;n se logra, pero es muy dif&iacute;cil y ac&aacute; nos
casamos definitivamente con la familia, el cuento de que uno
con la familia no se casa, sino que se casa con la persona,
en nuestro medio no. Ac&aacute; todav&iacute;a es muy importante la
familia y todos los parientes pol&iacute;ticos.”
Interlocutora 2
“ Y justamente la familia antioque&ntilde;a mucho m&aacute;s, pero s&iacute; se
pueden hacer negocios antes de casarse, yo s&eacute; de una que
los hizo”
Interlocutora 3
“&iquest;Y que clases de negociaciones hizo?”
Interlocutora 2
“Poner unos limites muy claros en la relaci&oacute;n suegra – nuera,
sin herir a nadie y respetando mucho la decisi&oacute;n y opini&oacute;n de
ella.”
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1.5.2.4 LOS PROBLEMAS...
En este aparte se muestran los problemas o dificultades que las mujeres
informantes plantearon frente a la relaci&oacute;n con las suegras, entre los cuales se
destaca el hecho de que en nuestra cultura existe un v&iacute;nculo muy fuerte entre la
mam&aacute; y el hijo, lo que las suegras intentan siempre es conseguir una hija, as&iacute;
encontramos en nuestro sistema significativo el dicho: “no voy a perder a un hijo,
sino que voy a ganar una hija”. He aqu&iacute; como en estas entrevistas grupales se
expresan formas de marcaje establecidas culturalmente y que son de gran valor
para nuestra investigaci&oacute;n.
Este dicho refleja el nivel de apego y el fuerte v&iacute;nculo que se establece entre
madre e hijo en nuestra cultura denominada antioque&ntilde;a.
Otras de las dificultades planteadas y que est&aacute;n &iacute;ntimamente relacionadas con las
soluciones o con lo que se quiere solucionar es el nivel de intromisi&oacute;n e influencia
que las madres de los novios o esposos tienen en la relaci&oacute;n de pareja. Existen
algunos casos extremos, como una de las informantes relata, en que se ha
responsabilizado a la suegra de la ruptura y destrucci&oacute;n de los matrimonios de sus
hijos.
Interlocutora 6
“Esa es una pata coja que permanece en muchos hogares
toda la vida. Son dos cari&ntilde;os diferentes, son dos niveles
distintos y en nuestro medio es: primero conoci&oacute; mama y
luego esposa, es que las dos cosas no se pueden comparar y
no es para competir la una con la otra. Esa es una fuente de
dificultades, una cosa es una cosa y otra cosa, otra cosa.”
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Interlocutora 3
“Pero tambi&eacute;n hay que tener los l&iacute;mites, Yo admito que su
mama se meta, de ac&aacute; para all&aacute; y no m&aacute;s.”
Interlocutora 2
“Pero es que en ninguna parte se tiene que meter, porque
en un momento la pareja ya es prioridad, cuando uno se casa
la prioridad son las obligaciones del hogar y a la mam&aacute; uno
no la
va a dejar de querer, pero las obligaciones con ella
tienen que cambiar y eso es lo que ellas no permiten que
cambie.”
Interlocutora 6
“Eso en nuestra cultura es muy enredado todav&iacute;a. A los hijos
hombres es como si la mam&aacute; de alguna manera fuera toda la
vida la novia, entre comillas.”
Interlocutora 2
“ Como lo dec&iacute;a Victoria ahorita, cuando se iba a casar la
suegra le dijo: no perd&iacute; a un hijo, oigan bien, gan&eacute; una hija.
No, es que eso no es as&iacute;, pero eso es el medio nuestro.
Usted no se me va, antes venga usted para ac&aacute;.”
Interlocutora 4
“Venga yo lo domino a usted tambi&eacute;n.”
Interlocutora 3
“Yo digo que tambi&eacute;n es la personalidad de cada cual. Si uno
mismo le da ese permiso a la suegra de que se meta en la
vida de uno, que uno va a hacer lo que la suegra quiere, eso
no es as&iacute;, no debe ser as&iacute;. Yo pienso que uno tiene que tener
su personalidad y que ellas crean que porque uno se cas&oacute;
con el hijo de ellas, uno sea hija de ellas, no, eso es muy
distinto. Ser suegra es una cosa, ser hija otra y ser nuera
otra.”
Interlocutora 2
“&iquest;A usted le parece dif&iacute;cil ser nuera?”
Interlocutora 3
“Ya ves que a m&iacute; eso no me ha afectado, porque la mam&aacute; de
&eacute;l a pesar de que a ella le han chocado quiz&aacute;s cosas m&iacute;as
que han pasado entre &eacute;l y yo, no me ha dicho “es que esto lo
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tiene que hacer usted as&iacute;”. No, en ning&uacute;n momento y ahora
que estamos separados tampoco, no interviene para nada.”
Interlocutora 4
“Aparentemente uno cree que no est&aacute;n interviniendo y
muchos de los comentarios o de las influencias que tienen
con ellos, no se los est&aacute;n diciendo a usted, pero est&aacute;n
influyendo sin decir nada.”
Interlocutora 2
“O&iacute;ste
&iquest;y vos por que dec&iacute;as que tu suegra destruy&oacute; los
matrimonios, porque es muy metida?”
Interlocutora 4
“No, porque es que ella a todas las nueras les ha puesto
problemas.”
Interlocutora 2
“&iquest;Y a vos te toc&oacute; en el tiempo que compartiste con el pap&aacute; de
tu hijo?
Interlocutora 4
“Claro, ella era muy influyente en &eacute;l, y una sola palabra que
ella dijera, para &eacute;l era una orden. Si ella dec&iacute;a no vaya a
mercar esta semana, entonces &eacute;l no mercaba.”
Interlocutora 2
“&iquest;Y ahora que tu esposo, el pap&aacute; de tu hijo se muri&oacute;, no se
mete con vos?”
Interlocutora 4
“No, ni ella sabe de m&iacute;, ni yo de ella, ya llevamos muchos
a&ntilde;os sin saber la una de la otra, pero seg&uacute;n comentarios que
he escuchado, ella me odia, me odia por el s&oacute;lo hecho de
haberme llegado a casar con su hijo.”
Interlocutora 6
“&iquest;Vio?, &iexcl; los hijos son de las mam&aacute;s &iexcl;”
1.5.2.5 PROYECCIONES HACIA EL FUTURO, AUTO IM&Aacute;GENES...
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Al ser este un grupo de mujeres, las informantes a manera de conclusi&oacute;n se
pusieron en la tarea de pensarse en un futuro como suegras, del papel que &eacute;stas
deber&iacute;an ocupar y c&oacute;mo ser&iacute;a posible cambiar un poco la carga negativa que a
este pariente af&iacute;n se le ha otorgado y ha adquirido en el transcurrir del tiempo.
Aunque ellas lo ven dif&iacute;cil y perciben esta relaci&oacute;n como un c&iacute;rculo vicioso del cual
no va a ser nada f&aacute;cil salir, piensan que es posible y que intentar&aacute;n respetar
mucho el espacio &iacute;ntimo de sus hijos o hijas, para que no las pinten como ellas lo
hicieron con sus propias suegras.
Interlocutora 2
“&iquest;Y vos como te pens&aacute;s como suegra?”
Interlocutora 4
&iquest;C&oacute;mo me imagino?, Yo tratar&iacute;a de ser una persona tan
independiente de no llegar a depender de mi hijo, y dejarlo
que &eacute;l haga su propia vida. Ser como mi mam&aacute;. Ella no se
mete con las nueras ni para bien ni para mal, si le piden un
favor con mucho gusto lo hace, pero ella nunca anda
meti&eacute;ndose a ver que necesitan, ni a molestarles la vida y a
mi mam&aacute; la quieren mucho todas las nueras. Es que una
suegra no tiene nada que hacer en un matrimonio.”
Interlocutora 3
“Yo nunca he llegado a pensar en ese momento de que yo
vaya a ser suegra. Voy a tratar de respetar mucho ese
espacio.”
Interlocutora 5
“Yo digo que de pronto va a ser duro, me voy a capacitar, uno
se tiene que adaptar a la &eacute;poca.”
Interlocutora 3
“El d&iacute;a de ma&ntilde;ana que mis hijos se casen y se vayan, pues
son mis hijos, siguen siendo mis hijos, pero ellos en su vida y
yo en la m&iacute;a. S&iacute; yo veo que los dos hijos hombres que yo
tengo hicieron su vida y yo estoy todav&iacute;a por ah&iacute;, bien viejita,
bien “cansona”, ni me pongan hijos. As&iacute; lo pienso. (risas...)”
Interlocutora 2
“&iquest;Y no tienen nada m&aacute;s que agregar?”
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Interlocutora 3
“Ya proyectamos el futuro (risas...)”
Interlocutora 4
“Que ojal&aacute; no seamos as&iacute; como las que pintan.”
Interlocutora 6
“Pero lamentablemente las historias se repiten.”
Interlocutora 4
“Y son un c&iacute;rculo, de donde se arranca llega”
Interlocutora 2
“Puede que no, uno puede tambi&eacute;n proyectarse y no repetir
los errores, ni riesgos, de eso se trata, creo yo.”
1.5.3 MIRADA DE HOMBRE:
Los hombres por su parte tienen su propio modo de mirar, de relacionarse con las
suegras. La situaci&oacute;n del hombre var&iacute;a,
puesto que hay una diferencia de
observador.
&iquest;QU&Eacute; SIGNIFICA LA SUEGRA PARA LOS HOMBRES?
Los hombres establecen otro tipo de relaci&oacute;n con las suegras, y por ello su mirada
y concepci&oacute;n, cambia.
En los mapas mentales realizados encuentro que los hombres tienen una visi&oacute;n de
la suegra menos hostil de lo que es para las mujeres. Tienen una frecuencia m&aacute;s
alta de adjetivos positivos hacia &eacute;sta, la ven como segundas madres, amables,
consejeras, generosas. No dejan de calificarlas como fiscalizadoras, entrometidas,
posesivas y sobreprotectoras, pero en menor grado con respecto a las mujeres.
En este caso, tambi&eacute;n hice entrevistas grupales, herramienta metodol&oacute;gica de
gran ayuda en este tipo de investigaciones. Del an&aacute;lisis de estas
entrevistas
grupales, he construido unos cuadros con los temas sobresalientes y tambi&eacute;n
editado las opiniones de cada informante.
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1.5.3.1 MARCAJES, ESTEREOTIPOS, IMAGINARIOS...
Presentaci&oacute;n del grupo de hombres:
El grupo de informantes hombres, al igual que el de mujeres var&iacute;a respecto a
edad, estrato y profesi&oacute;n, sus edades oscilan entre los 25 y 55 a&ntilde;os, pertenecen
a los estratos socio-econ&oacute;micos 2,3,4 o 5; entre sus profesiones encontramos:
negociantes, gerentes, estudiantes, celadores, etc.
Para una mayor coherencia en la exposici&oacute;n del trabajo he unido a los diferentes
grupos de hombres, tanto j&oacute;venes como adultos. La variaci&oacute;n de discursos que se
notar&aacute; hace referencia al cambio de informantes.
No veo necesario volver a dar una explicaci&oacute;n para cada uno de estos apartes, ya
han sido introducidos con anterioridad en la secci&oacute;n de las mujeres.
INTERLOCUTORES
Interlocutor 1
“ Hay un tipo de suegra que es la que le para m&aacute;s bolas a
(Andr&eacute;s, 25 a&ntilde;os)
uno que la misma novia. Que se lo quiere comer a uno y le
da m&aacute;s gusto que la novia. Le lleva m&aacute;s ganas. Es una
suegra m&aacute;s joven.
Hay otra que es la tipo coronel del ej&eacute;rcito; Hay otras que
son las desquiciadas, que son ya el extremo de no poderlo
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ver ni en pintura. Esas son las que celan demasiado.
Las tipo coronel del ej&eacute;rcito son las que siempre est&aacute;n
mirando a trav&eacute;s de los reflejos de la ventana, para ver qu&eacute;
tipo de actitudes asume la pareja.
La que te quiere comer es a la que le dan celos. Arma
programa pero con ella incluida.
Hay otro tipo de suegra que es la del amor clandestino,
clandestino del todo, del que uno no puede asomar la cara
por la casa de la muchacha y siempre hay que montar
videos para uno volarse con ella y hay que armarle l&iacute;os con
las amigas de la muchacha o con los familiares. Ese es otro
tipo de suegra que es impenetrable por decirlo as&iacute;, y por
&uacute;ltimo est&aacute; la suegra qu&eacute; lo contempla, lo confronta y est&aacute;
pendiente del bolsillo de uno, le averigua por la familia, a
ver qu&eacute; apellido es, para ver si casa con el de su hija. Esa
es una suegra como m&aacute;s racional.”
Interlocutor 2
“ Estas apreciaciones sobre las suegras deben partir de la
(Mario 28 a&ntilde;os)
percepci&oacute;n que uno tiene, uno no puede decir &iexcl; ha, el ideal
de la suegra ! todo eso, sino hablar de las experiencias que
uno m&aacute;s o menos ha tenido. A mi relativamente me ha ido
muy bien. Ser&aacute; porque yo tengo carita de muy buena gente,
lo cual permite acercarse a ese objeto tan preciado que es
su hija de una manera muy abierta; Pero como dec&iacute;a, hay
una cosa que s&iacute; tienen todas las suegras y es esa
persistencia en la protecci&oacute;n que deben ejercer sobre su
capullo, entonces esa protecci&oacute;n molesta, porque es una
confrontaci&oacute;n permanente con uno. Esa protecci&oacute;n que
ellas ejercen es una acci&oacute;n en contra de uno, porque
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b&aacute;sicamente uno es el objeto por el cual ellas deben ejercer
esta protecci&oacute;n. Esa protecci&oacute;n es pues como un
cuestionamiento permanente, es mirando a ver si este
individuo s&iacute; cumple con los requisitos. Ese cuestionamiento
lo hace actuar a uno tanto por la chica, como por la suegra.
Casi uno tiene un noviazgo doble. Entonces uno es
ejerciendo el amor como puede con la pelada y ejerciendo
otra cosa rara con la mam&aacute;. De alguna manera, ya la tiene
que querer.”
Interlocutor 3
(Manuel, 30 a&ntilde;os)
“ Yo veo en las clasificaciones que se han dado, no una
clasificaci&oacute;n, sino experiencias distintas.
La una es la suegra que no me puede ver en la casa porque
no me soporta, o porque &iexcl; incre&iacute;ble que la hija m&iacute;a, como
dicen ellos, se picotee en la pieza, en la sala &iexcl; en fin
entonces “afuerita”, donde yo no los vea porque me da
rabia, y la otra es la que tiene que ser adentro, porque si es
por fuera se me corrompe; Entonces est&aacute; por ejemplo la
suegra que quiere que uno se mantenga en la casa, le
consulta a la hija qu&eacute; le gusta a uno; Vuelve rutina darle el
caf&eacute;, en el caso m&iacute;o de hacerme la arepita y en fin, de
evitar como todos los roces familiares mientras uno est&aacute;
ah&iacute;, como si les diera temor. Esconden muchas cosas,
entonces cuando uno est&aacute;, son una especialidad; y el otro
tipo de suegra es lo contrario, que este tipo no vaya a entrar
aqu&iacute;, para que no vea que yo tengo problemas con usted y
usted tiene problemas con su pap&aacute;, etc. Hay como esos
dos tipos; pero yo creo que la actitud frente a la suegra es
en general muy estereotipada. Yo no creo que la suegra
sea una vieja “cansona” necesariamente, porque yo tuve
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una suegra que me quer&iacute;a mucho, y si hac&iacute;a arequipe me
met&iacute;a la porci&oacute;n para que la metiera a la nevera. Entonces
yo no puedo decir que mi suegra sea una “Hijuetantas”,
porque me ten&iacute;a como en buen concepto, pero de alguna
manera s&iacute; quer&iacute;a ella como enredarme, quer&iacute;a como meter
el apellido m&iacute;o en los nietos.”
Interlocutor 2
Hay algo curioso con las suegras que uno dice que son
buena gente y las que uno dice que son prevenidas. Las
que son buena gente si lo dejan a uno estar mucho tiempo
en la casa, y jam&aacute;s se les pasa por la cabeza que la hija “se
lo da” al novio, ellas dicen: Es que mi hija es muy buena y
ese tipo pues no... yo no creo.
Bueno y uno se inventa
maromas para salir y sobre todo para seguir manteniendo
ese buen referente ante la suegra. La otra es la que no la
deja salir con &eacute;l, porque ese “Hijuetantas se la chasquea”,
entonces le monta vigilancia y todo aquello, y hasta
desconf&iacute;a de su hija; son dos situaciones muy distintas. Eso
que estoy diciendo tiene que ver con la afinidad que tenga
el hombre con la familia, son dos casos muy curiosos y
sobre todo muy contradictorios. En este tipo de cosas
tienen que ver los estereotipos de los distintos hombres, y
en
ese
sentido
hay
o
cordialidad,
o
barreras,
o
sobreprotecci&oacute;n, o lo que sea, esas dos situaciones son
muy particulares y son muy “charras” finalmente.”
Interlocutor 1
“ Otro detallito, es que a veces pasa que en la realidad uno
se enamora de la pelada, pero tambi&eacute;n quiere enamorarse
de la suegra, pero enamorarse figurativamente; es decir,
acercarse a ella. Pues porque se han mencionado tantas
cosas malas de la suegra, que hay un punto en que eso no
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es completamente negativo.
A ver, si uno se enamora de una pelada,
empieza a
frecuentarla y tiene que enfrentarse a otra familia y lidiar
con todo eso, esa motivaci&oacute;n que se tiene por la novia es
porque a uno le atrae ella; Tiene un algo que es por lo que
definitivamente vos est&aacute;s delirando un poco. Entonces
resulta que es algo que ella logr&oacute; conseguir o que consigue
b&aacute;sicamente a partir de su entorno, de su familia, de donde
sale, de donde surge. O sea, lo que ella ha conseguido ser,
ha sido a trav&eacute;s de la formaci&oacute;n directa o indirectamente de
su entorno. Entonces si a uno le atrae tanto ella, pues por
consecuencia, y esto no se da siempre, le atrae tambi&eacute;n
ese entorno; Porque es una correlaci&oacute;n que tienen el
entorno y ella. Si ha sido ese entorno el que la ha
configurado y el que le da ese algo tan maravilloso a esa
persona que me atrae a mi, entonces a veces uno se siente
atra&iacute;do por la suegra, pero no necesariamente en el sentido
amoroso o sexual, sino simplemente porque es gente bella
que vale la pena conocer, acercarse, mirar.”
Interlocutor 4
“Yo tuve una suegra muy alcahueta, que era tan alcahueta
(Santiago, 27 a&ntilde;os) que fue ella misma la que me present&oacute; a la hija. Ella fue la
que se las ingeni&oacute; para que yo entrara ah&iacute;, en ese cuento
de la familia. Yo no creo que ella me hubiera tenido ganas;
Ella si ten&iacute;a buenas intenciones para que yo hiciera parte
de la familia.”
Interlocutor 3
“Haciendo un an&aacute;lisis de lo que hemos dicho se resaltan
dos cosas: lo primero es que a la hora de hablar de las
suegras salen primero los estereotipos malos: es aquello,
aquello otro y despu&eacute;s de la conversaci&oacute;n van surgiendo
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como ciertas cosas ya m&aacute;s positivas; Entonces lo que uno
ve es que en el fondo tienen cosas buenas, y es que uno va
desmitificando a la suegra y por ejemplo cuando uno llama
y la que contesta es la suegra, uno es cordial y ella a su vez
es cordial. As&iacute; uno sepa que bajo
cuerda se esconden
odios, pero entonces uno como m&iacute;nimo se habla algunas
cositas antes con ella, antes de decirle pasame a: X
persona, entonces como que “en el fondo, aunque ya muy
en el fondo – mentiras no – ni tan en el fondo”, las suegras
tienen unas cosas especiales y uno le aprende muchas
cosas a las suegras.”
Interlocutor 5
“Yo a mi suegra le tengo mucho respeto, pero no le tengo
(Jos&eacute;, 48 a&ntilde;os)
afecto, porque los yernos casi no quieren a la suegra. Es
decir es raro, muy raro que el yerno y la suegra sean muy
amigos, (de pronto) sobre todo cuando la suegra es de
mucha edad, por su formaci&oacute;n, por su misma edad, por su
tradici&oacute;n, por sus costumbres, porque manejan otro tema.
Cuando la suegra es joven, de pronto es distinto; manejan
el tema de hoy. Pero no es el caso m&iacute;o. Yo siento a mi
suegra muy distante, y el suegro es muy distinto. Tengo un
suegro que tiene 83 a&ntilde;os, tiene m&aacute;s o menos la misma
edad de mi suegra y es un amigo m&iacute;o, es un viejo “bac&aacute;n”.
Bueno es muy distinto, tenemos afecto, yo s&iacute; tengo afecto
por &eacute;l.”
Interlocutor 6
(Juan, 42 a&ntilde;os)
“ Yo lamento que se haya muerto tan ligero mi suegra. Yo
digo
desde que
entr&eacute; a esa casa fue una empat&iacute;a
incre&iacute;ble, y al a&ntilde;o era madre e hijo; porque ella no ten&iacute;a
sino cuatro mujeres, y cuando yo entr&eacute; a esa casa eso era
Juan por aqu&iacute;, y me cuidaba m&aacute;s que m&iacute; esposa.
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Nosotros viv&iacute;amos en el cuarto piso y ella en el tercero. Yo
entraba primero donde mi suegra y all&aacute; manten&iacute;amos mi
botellita de aguardiente. M&iacute; esposa se manten&iacute;a enojada
por eso. – pero amor yo entro donde do&ntilde;a Teresita, porque
es que ella me adora y yo siento amor por ella – Lamento
eso, porque se me muri&oacute; a mi tan ligero mi suegra. Yo soy
de las pocas personas que puede decirlo.”
Interlocutor 5
“ Todos esos conceptos que se han dicho son muy v&aacute;lidos.
Puede uno tambi&eacute;n pensar que hay suegras que son
utilitaristas; que me caso yo con la muchacha, pero
obviamente a m&iacute; me toca hacer parte de la familia y como
tal entonces debo retribuir de alguna manera. Contribuir a la
manutenci&oacute;n, contribuirle a los dem&aacute;s cu&ntilde;ados que son los
vagos. Eso no es nada f&aacute;cil.”
Interlocutor 7
“ Lo que pasa es que ese concepto cada uno lo hace, es un
concepto muy personal. Yo tuve una suegra buena y una
mala: La mala era una persona que me quer&iacute;a imponer a mi
siempre todo a trav&eacute;s de m&iacute; inexperiencia; Yo no me cas&eacute; a
mi me casaron. Yo ten&iacute;a 16 a&ntilde;os, era un monta&ntilde;erito muy
querido por todo el mundo... a mi me cogieron y me
organizaron.“
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1.5.3.2 ROLES...
42
INTERLOCUTORES
Interlocutor 1
“... Como est&aacute; la suegra que no admite que est&eacute;n en la
casa, o que no da acceso a la casa; tambi&eacute;n no falta la que
le empaca los condones al yerno o a la hija, como con una
visi&oacute;n m&aacute;s amplia.”
Interlocutor 3
“ Hay algo que se me acaba de ocurrir, y es que hay cierta
relaci&oacute;n como con la suegra m&iacute;a. Es que a veces hay una
actitud parecida de la suegra hacia uno como la actitud que
hay de la suegra hacia su esposo. Por ejemplo como de
respeto y de tratarlo a uno bien, como que le sirvan m&aacute;s
comida que al resto de la familia, que la carne m&aacute;s grande,
pues, cosas de ese tipo. Es como maternal, es una relaci&oacute;n
maternal tambi&eacute;n; Lo cuidan a uno como a un hijo.”
Interlocutor 6
“ La suegra fue la dadora de vida de ese tesorito m&iacute;o
&iquest;cierto?; Tenemos que empezar con ese sentimiento de
cari&ntilde;o para la suegra, porque si yo quiero a mi se&ntilde;ora linda,
tengo que agradecerle a esa suegra que fue la dadora de
esa vida...
Como abuela, pens&eacute;mosla como abuela, &iexcl;que belleza!
Imag&iacute;nense los hijos de nosotros sin una abuelita. Ah&iacute; tengo
yo a mi suegra en un sentimiento puro, sano, casto, que le
agradezco. Pero que no se meta en mi casa...”
Interlocutor 5
“ Lo que est&aacute;s diciendo es que tienen unas cosas positivas.
Como pensar que es abuela de mis hijas, eso es bello.”
42
Ver P&aacute;g. 66.
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Interlocutor 5
“ Entiendo lo usted dice, que puede influir la suegra como
la madre de la futura esposa al decirle a ella: Vea “mijo”,
vea “mija”, le conviene m&aacute;s &eacute;ste; Seguro que s&iacute;, pero esa
decisi&oacute;n ya es muy directa de la mujer.”
Interlocutor 6
“Yo creo mucho en la influencia de la suegra para la
escogencia del yerno. Lo que pasa es que todas piensan –
hombre yo tengo una, dos, tres hijas, si se arriman aqu&iacute; dos
o tres tipos, yo miro c&uacute;al le puede convenir – eso es l&oacute;gico.”
Interlocutor 7
“Me parece que hay una influencia en la primera etapa,
porque despu&eacute;s la segunda influencia es la etapa en la que
siempre las suegras, creo yo, tratan de meterse en los
matrimonios, en la vida del hogar y empiezan a convertirse
en supervisores del desarrollo de ese hogar.”
Interlocutor 6
“Pero Alberto, siempre ellas, que digan que son suegras,
que “joden” mucho y eso, pero siempre es bregando a
proteger a su hija. Entonces ese ego&iacute;smo naci&oacute; con ellas,
pero siempre protegiendo a su hija, que su hija tenga lo
mejor.”
Interlocutor 7
“ Hoy por hoy, creo que la influencia de las suegras en la
escogencia de las futuras casaderas, dig&aacute;moslo as&iacute;, es muy
poca; Porque ya uno no puede meterse como padre a decir:
Hija vea este muchacho me gusta o este muchacho no me
gusta. Ni la mam&aacute; ni el pap&aacute;, porque mientras uno m&aacute;s se
meta es m&aacute;s complicada la cosa. Hay que dejarlos
libremente a que ellos escojan o que ellas decidan. La
decisi&oacute;n es totalmente de ellas. Ya la influencia del suegro
o la suegra es muy limitada, porque ya hay una mentalidad
muy diferente, es muy distinta a la de aquella &eacute;poca. En esa
&eacute;poca la mam&aacute; s&iacute; dec&iacute;a: &iquest;Qui&eacute;n es ese muchacho?, &iquest;De
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d&oacute;nde viene?, &iquest;De qu&eacute; familia es?, &iquest;Qu&eacute; apellido es?, &iquest;Si
es moreno, si es blanco, qu&eacute; formaci&oacute;n tiene?
1.5.3.4 LOS PROBLEMAS...
INTERLOCUTORES
Interlocutor 1
“... Pero el cuento es que el punto de partida para el
sufrimiento de una suegra es idealmente el amor. Uno all&aacute;
en el tercer nivel, que es la suegra, porque tiene que pasar
por el noviazgo y el amor; por el noviazgo y la suegra. En
ese tercer nivel el amor ya no tiene el m&aacute;s m&iacute;nimo valor,
puesto que no es el referente, ya no es nada. Es decir las
suegras piensan seg&uacute;n mi apreciaci&oacute;n, piensan en todo
respecto a su hija y respecto al muchacho, menos en que
ella siente algo emocional, en que siente amor y el yerno
tambi&eacute;n. Entonces es impresionante para el yerno que todo
esto que parte del amor; en la figura de la suegra no existe.
S&iacute;, pareciera que no existe. Y eso a m&iacute; me llama much&iacute;simo
la atenci&oacute;n de cuando uno comienza a hablar de la suegra,
parece que hay una frialdad total hacia ese impulso
sentimental. Ese es el punto de partida. Pareciera que ellas
tienen presentes todos los elementos, porque eso s&iacute;, los
tienen todos contemplados, menos ese: El enamoramiento
de su ni&ntilde;a o el amor que siente el tipo que la pretende.”
Interlocutor 3
“ La cosa a mi modo de ver var&iacute;a en cuanto a la
composici&oacute;n familiar. Es como que otra persona de afuera
va a ser de alguna manera parte de un n&uacute;cleo familiar, o
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sea hay una composici&oacute;n familiar, y viene un extranjero a
meterse a esta familia; Entonces tiene que ver m&aacute;s con la
afinidad que tenga ese extranjero que viene a convivir de
alguna forma con esa familia, y de esa afinidad depende el
grado de aceptaci&oacute;n del yerno.”
Interlocutor 4
“Me gustar&iacute;a subrayar algo que dijeron ahorita, y
es el
cuento que uno en esta familia tradicional antioque&ntilde;a tiene
que llevar como dos noviazgos: Tiene que sostener la llama
de amor siempre encendida con la mujer que uno ama (que
es un trabajo mantener), como de todas maneras respetar
unos valores familiares de la familia en la que
se est&aacute;
involucrando, y en la que se est&aacute; enrolando; Entonces est&aacute;
jug&aacute;ndose no s&oacute;lo con la suegra, sino tambi&eacute;n con los
cu&ntilde;ados, con toda esa otra familia. Tambi&eacute;n tiene uno que
enamorarlos en cierta forma, tiene que ganarse el respeto,
enamorarlos y llevar una vida para que la relaci&oacute;n tenga
una estabilidad y cierto grado de libertad y autonom&iacute;a.
Tiene uno que enamorar a la suegra tambi&eacute;n, hacerle las
atenciones. Y para subrayar lo que dec&iacute;a Manuel sobre ese
asunto, es que cuando uno va a una familia con tradiciones,
una familia tradicional antioque&ntilde;a, uno entra a ser parte de
esta, entonces a veces hay aceptaci&oacute;n por parte del grupo
familiar en el cual uno entra a participar, pero hay partes en
las cuales no se logra entrar.
Hay casos en los que uno resulta parqueado en unas
familias en las cuales uno se vuelve un consentido porque
es una “carta de soluci&oacute;n” para la ni&ntilde;a por el estrato
socioecon&oacute;mico al que se pertenece; pero tambi&eacute;n est&aacute; el
otro, en el que uno se siente muy incomodo porque no le
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puede dar, no tiene, “no le alcanza el bolsillo” para
involucrase con los roles familiares de esa familia. Ah&iacute;
vemos las dos contraposiciones.”
Interlocutor 3
“Si, uno tiene que dedicarle tiempo a toda esa galanter&iacute;a
tradicional y tambi&eacute;n dedicarle tiempo al otro asunto que es
el objetivo con la chica. Muchas veces una relaci&oacute;n se
puede deteriorar es por eso; porque siempre el mismo
cuento, es uno enamorando a toda una familia &iquest; y lo otro
que? Se queda descuidado.”
Interlocutor 6
“Yo he tenido la experiencia. He vivido en ciudades donde
no ha estado ni tanto la suegra para mi se&ntilde;ora, ni la suegra
m&iacute;a tampoco, y se los confieso francamente; En las
ciudades donde ha estado alguna suegra presente he vivido
m&aacute;s maluco, he vivido m&aacute;s mal.
Se han metido en detalles de m&iacute; vida familiar.”
Interlocutor 7
“Por ejemplo la suegra m&iacute;a es una persona muy seria y
cortante, entonces ella al contrario de mi suegro no nos da
confianza, nosotros somos unas personas muy lejanas para
ella, toda su familia es un reba&ntilde;o &iquest;cierto? Y seguramente
nosotros somos unos intrusos en la vida de ella, que eso es
un com&uacute;n denominador de la suegra. Ah&iacute; caemos en el
com&uacute;n denominador del sentir de la suegra y el yerno, la
suegra y la nuera.”
Interlocutor 5
“Bueno, todos los que somos yernos somos unos intrusos
en la vida de las hijas de una se&ntilde;ora que se llame Mar&iacute;a o
como se llame.”
Interlocutor 6
“Es que de entrada eso es muy conflictivo, porque uno es
un ser extra&ntilde;o en una familia cuando se casa y vos lleg&aacute;s a
ocupar un puesto que ella no quiere que lo ocup&eacute;s. Hay un
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celo de parte de ella porque se lleva a la hija y m&aacute;s que
celo es un ego&iacute;smo de por vida, es un ego&iacute;smo que ellas
manejan porque se les llev&oacute; un ser que ellas lo tienen en su
coraz&oacute;n. Ellas todav&iacute;a siguen pensando que esa mujer o
ese hijo todav&iacute;a es de ella.”
Interlocutor 7
“ Y al rev&eacute;s tambi&eacute;n funciona, porque mire que las mam&aacute;s
de uno nunca o casi nunca est&aacute;n conformes con la mujer
que uno escogi&oacute;... ah, no es que mi muchacho, mi
muchacho; esa famosa y celebre frase de mi muchacho, mi
hijo; Entonces eso es rec&iacute;proco tanto cuando nosotros nos
casamos con nuestras mujeres hacia nuestras suegras, y
viceversa.”
1.5.3.5 AN&Eacute;CDOTAS, CASOS ESPECIALES, CHISTES...
INTERLOCUTORES
Interlocutor 4
“Vos me hiciste acordar de una cosa dram&aacute;tica en cuanto al
cuento de la suegra. Conoc&iacute; el caso de una suegra que tuve
hace mucho, y pareciera que tuviera que ver el hecho que
era una suegra demasiado celosa, celaba demasiado a su
hija y no le permit&iacute;a a la ni&ntilde;a que tuviera una vida afectiva
&iquest;cierto?. Una vida afectiva con un hombre, y despu&eacute;s de
pasar los a&ntilde;os, la ni&ntilde;a cambi&oacute; sus h&aacute;bitos sexuales hacia
su mismo g&eacute;nero y ah&iacute; tuvo una vida afectiva m&aacute;s plena; de
todas maneras a escondidas y todo el rollo, pero lleg&oacute; a ese
extremo.
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Me gustar&iacute;a se&ntilde;alar ese caso dram&aacute;tico de una mam&aacute;
celando demasiado a la hija y la hija todos los paseos con
mujeres, en el colegio que estudi&oacute; con mujeres y sus novias
fueron mujeres ya, ah&iacute; consolid&oacute; sus necesidades afectivas
de cari&ntilde;o”
Interlocutor 2
“ Cierta vez sal&iacute; con mi compa&ntilde;era y la suegra nos mont&oacute;
guardia, pues haga de cuenta como el investigador privado
que contratan en las pel&iacute;culas gringas, pues se fue detr&aacute;s.
Se escond&iacute;a atr&aacute;s de los postes y los &aacute;rboles para ver que
hacia uno, incluso en la misma calle.
Hay otra an&eacute;cdota que narra un poco lo que yo dec&iacute;a de
armar cuentos y pel&iacute;culas para poder estar un fin de
semana con su ni&ntilde;a amada compartiendo. La an&eacute;cdota es
que uno se monta el v&iacute;deo que la novia se va con sus
amigos de estudio y uno tambi&eacute;n est&aacute; de paseo, pero le
toca a uno llamar por tel&eacute;fono y preguntar por ella para
hacer la pel&iacute;cula. Son estrategias, esa estrategia es
fulminante. Me acuerdo una vez que me toc&oacute;, ven&iacute;amos
con un compa&ntilde;ero en el carro de una finca despu&eacute;s de un
fin de semana, y me toc&oacute; cuando dejamos a la ni&ntilde;a en su
casa meterme debajo de las sillas para que yo no
apareciera por las ventanillas; para que la ni&ntilde;a llegara y &iquest;si
como les fue?, no s&eacute; que, y decir si estamos de af&aacute;n, y el
carro seguir y yo volv&iacute; a incorporarme en el carro.”
“Les voy a contar algo dram&aacute;tico que viv&iacute; en mis a&ntilde;os
Interlocutor 2
mozos y juveniles. Una vez me met&iacute; en una familia en la
cual uno se vuelve el que arregla todo, el que escucha
todos los pesares y uno a veces empieza a ser el que va
llenando una cantidad de carencias, y me toc&oacute; en vista del
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maltrato que sufr&iacute;a una familia por parte de su se&ntilde;or padre
hasta llegar a pensar incluso en asesinar al tipo, (risas... “se
calent&oacute; el parche”) pero en mis &eacute;pocas de vandalismo
juvenil. S&iacute; hasta ese extremo de “quebrar al suegro”. Eso
nunca se consolid&oacute; porque uno no es ni capaz de matar a
una cucaracha, porque ten&iacute;a cosas similares a las de un
insecto...”
Interlocutor 5
“Yo me imagino que fue un cavern&iacute;cola por all&aacute; el que
alguna vez se puso como a medio
pensar un poquito:
separemos la palabra suegra como en lat&iacute;n: Sue y gra. El
sue quiere decir ver, mirar, looking, y el gra gris &iquest;cierto?; O
sea que la veo gris (risas...) Yo pienso que eso es m&aacute;s o
menos as&iacute; (risas...)”
Interlocutor 7
“Yo conozco un caso muy especial y lo conoc&iacute; en el Valle,
en Tul&uacute;a. Precisamente de un yerno que quiso tanto a la
suegra que se separ&oacute; y se cas&oacute; con ella.
Era una suegra joven y buena, derrocha bolsillo. Se separ&oacute;
de la hija y paso un tiempo, cuando de pronto se empez&oacute; a
ver en Tul&uacute;a al hombre saliendo con la suegra, y nadie se
“pill&oacute;” la cosa, y de pronto resultaron por all&aacute; en otro pa&iacute;s
casados. Ahora lo m&aacute;s “verriondo” es que la hija se convirti&oacute;
en la hijastra del tipo. (risas...)”
Interlocutor 6
“&iquest;Ustedes se pueden imaginar al califa Mojame la Raja con
10 o 15 suegras a la vez? (Risas...) Muy “berraco”,
“berraquisimo”. Imag&iacute;nate cuando vos pele&eacute;s con todas
esas viejas, y que se vengan todas esas 15 suegras a
“echarle cantaleta” a uno y tener que explicarlo claramente:
&iquest;Usted porque si a ella le tocaba el mi&eacute;rcoles la sac&oacute; fue el
lunes?”
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1.5.3.6 LAS SOLUCIONES...
INTERLOCUTORES
Interlocutor 7
“Yo en las ciudades que he vivido y no ha estado ninguna
suegra he vivido mejor. O sea que a la suegra hay que
mantenerla de lejitos, es la primera conclusi&oacute;n que yo
saco.”
Interlocutor 5
“S&iacute;, yo digo lo mismo. Hay suegras muy queridas, muy
lindas, pero de lejos, metidas en el hogar a mi me parece
que son un problema. No hay una estructura, no hay un
desarrollo normal en un hogar; Porque va haber un
problema, o alguna discusi&oacute;n y ella va a tirar para el lado de
la hija.”
Interlocutor 6
“Inicialmente uno tiene que irse lejos de su suegra, para
usted conformar y fortalecer su hogar. Pero al final lo m&aacute;s
lindo es volver a estar al lado de los suegros, porque ya
llegas con tus hijos y el papel de los suegros se pierde all&iacute;,
y empieza el papel de abuelo que eso si es divino.”
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2. EL TEJIDO: TODO SE RELACIONA
Despu&eacute;s de hacer este recorrido sobre las distintas miradas que hombres y
mujeres nos han transmitido acerca de sus experiencias, sentimientos y visiones,
etc., de las suegras; encontramos la existencia de m&uacute;ltiples variables que se
interrelacionan. A continuaci&oacute;n he elaborado algunos cuadros donde se expone
c&oacute;mo los estereotipos que se tienen
acerca de la suegra se
relacionan
estrechamente con los roles, los problemas, las soluciones y viceversa. En otro
cuadro se resaltan las interrelaciones entre las caracter&iacute;sticas que tienen las
suegras, con su car&aacute;cter y los tipos de comportamiento o actuaci&oacute;n que adoptan
tanto yernos como suegras; este cuadro trata directamente la relaci&oacute;n suegra –
yerno, por el car&aacute;cter &uacute;nico de esta relaci&oacute;n donde interfieren aspectos de &iacute;ndole
afectiva (l&eacute;ase amoroso, sensual.)
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2.1 CUADROS DE INTERRELACIONES
2.1.1 Estereotipos de suegra, roles, problemas y soluciones:
Estereotipos
(im&aacute;genes
cristalizadas
Tipos de rol
acerca de la
asignado
Problemas
suegra)
Segunda Mam&aacute;
Amiga
Abuela
Por lo general se
En este caso no se
les confiere el rol
encuentran
de ser consejeras,
problemas, puesto
c&oacute;mplices y
que, al contrario, la
amorosas.
suegra se ha
Uno de los
convertido en una
principales roles
aliada, bien sea
asignados a la
para el yerno o la
suegra es cuando
nuera.
se convierte en
abuela, en este
caso puede decirse
que la figura de
suegra se pierde
para convertirse en
una imagen de
ternura y ayuda
como es la de
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Soluciones
abuela.
Bruja
Tigre
Posesiva
Barrera
Con estas
Encontramos
Entre las posibles
im&aacute;genes se
varios problemas
soluciones
asocian
entre los que
planteadas est&aacute;n:
expectativas de
est&aacute;n: que las
- Poner l&iacute;mites
conducta
suegras son muy
claros y hacer
negativas, de
posesivas y
negociaciones con
interferencia en la
celosas no se
las dos familias
relaci&oacute;n de pareja.
olvidan de ser
(tanto del hombre
mam&aacute;s; existe una
como de la mujer)
relaci&oacute;n ed&iacute;pica:
para que no
“es como si la
intervengan en
mam&aacute; fuera la
ning&uacute;n aspecto e
novia de su hijo
intenten manipular
toda la vida”, es
o involucrase m&aacute;s
entonces cuando
de lo debido en la
las informantes
vida del nuevo
resaltan lo que
hogar. (soluci&oacute;n
dicen las suegras:
propuesta por las
“No perd&iacute; un hijo,
mujeres)
gan&eacute; una hija”(en
Vivir en una
el caso de las
ciudad diferente de
mujeres, que es
cualquiera de las
m&aacute;s frecuente que
dos suegras hasta
el caso contrario.)
el nacimiento de
los hijos de la
pareja (o sea los
nietos) (soluci&oacute;n
propuesta por los
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hombres.)
Tener la suegra
alejada: “Muy
querida la suegra
pero de lejitos”
(propuesta de
ambos g&eacute;neros.)
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2.1.2 Caracter&iacute;sticas de la suegra, car&aacute;cter, nivel de aceptaci&oacute;n del yerno,
factores que influyen en la aceptaci&oacute;n del yerno, tipo de comportamientos:
Factores
Caracter&iacute;sticas
Car&aacute;cter
Nivel de
que influyen
Tipo de
aceptaci&oacute;n
en la
comportamientos que
del yerno
aceptaci&oacute;n
se adoptan (suegra-
del yerno
yerno)
Debe cumplir
- Conquista mutua, la
atractiva, es
con los
cual puede derivar en
vista como
requisitos de
atracci&oacute;n sexual (“al
parte del
posici&oacute;n
yerno le toca tener un
entorno del
social
noviazgo doble”)
cual la esposa
(socioecon&oacute;
- Atenciones de la
o novia hace
micos) que
suegra hacia el yerno:
parte y por
exige la
servirle m&aacute;s comida o
ende es un
correspon-
empacarle comida para
reflejo de &eacute;ste.
diente familia
que lleve.
pol&iacute;tica.
Suegra que quiere meter
de la suegra
Suegra Joven,
Seducible
Bueno
el apellido de yerno en
los nietos.
En algunos casos
cuando la suegra es de
una mentalidad abierta
sirve de consejera y
“hasta le empaca los
condones al yerno”
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Suegra
Inconve-
De regular
Afinidad que
Vigilancia y
Madura,
niente,
a malo
tenga el
cuestionamiento
Protectora.
Preveni-
yerno con la
constantes, Pone
das
familia e
barreras a la relaci&oacute;n
imagen que
(actitud que toma la
proyecta.
suegra)
El yerno debe “montar
pel&iacute;culas”, decir
mentiras, intentar
mantener una buena
imagen ante la suegra
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Persona Mayor Puede ser
Depende
Existencia o
Actitud de respeto hac&iacute;a
o no
de los
no de nietos
la suegra por parte del
inconveni
dem&aacute;s
Ayuda
yerno.
ente
factores.
econ&oacute;mica
Suegra puede ser
En algunos que el yerno
casos es
represente
distante o intenta
involucrarse y supervisar
muy buena,
el desarrollo en la vida
sobre todo
del hogar, sobre todo en
cuando se
lo que respecta con los
entabla una
nietos. (lo cual es visto
relaci&oacute;n
a veces tanto positiva y
maternal, el
negativamente)
yerno es
Si la relaci&oacute;n con el
considera-
yerno es maternal,
do como un
entonces la suegra trata
hijo. (caso
afectuosamente al
en el cual
yerno.
muy
seguramente la
esposa de
&eacute;ste tendr&iacute;a
problemas
con su
respectiva
suegra)
87
3. CHISTES, CARICATURAS, RELACIONES BURLESCAS Y
REFRANES.
Es muy com&uacute;n encontrar en nuestra cultura, sistema simb&oacute;lico de pensamiento, o
como dice Geertz:
“en nuestros esquemas de significaci&oacute;n que sirven para
interpretar al mundo...” formas del lenguaje que devienen en humor.
Este humor hace parte de las manifestaciones colectivas que se dan en una
cultura particular, en el presente caso hablamos de lo que se llama o ha llamado la
cultura “Paisa”, que tiene unas formas de manifestaci&oacute;n especificas y
cuyas
representaciones colectivas humor&iacute;sticas hacen referencia a ciertos contextos e
historias comunes, ello supone un lenguaje por naturaleza compartido o relacional
que posibilita el entendimiento de esta manifestaci&oacute;n cultural para los que se
inscriben en ella. 43
43
La cultura “Paisa” est&aacute; definida como una “comunidad de sentido” que comparte ciertos
valores y “mitos”. En la investigaci&oacute;n: El Perfil &eacute;tico del egresado Bolivariano y su impacto en el
medio, se hace un an&aacute;lisis de lo que es llamado la “Antioque&ntilde;idad”, la cual es definida como un
mito que “ha permitido exaltar la idea de una raza especial, ha provocado que se vea al Paisa
natural y cotidianamente como un hombre asc&eacute;tico, positivista, andariego, aventurero, activo,
pragm&aacute;tico, comerciante, laborioso, aficionado al dinero, motivado al &eacute;xito, optimista, religioso,
independiente, regionalista, jugador... espont&aacute;neo, locuaz, cumplido, alegre, amable”.
“ La Antioque&ntilde;idad como mito se ha convertido en im&aacute;genes, acciones y discursos; si aceptamos
que el hablar es un hacer, producto de la interacci&oacute;n social establecida en convenciones, dichas
convenciones son producidas en procesos cognitivos propios de un grupo localizado en un lugar y
tiempo, y a la vez inmerso en el devenir sociocultural. El mito de la Antioque&ntilde;idad es un habla,
una acci&oacute;n que propone un cuadro axiol&oacute;gico. Expresado por medio de afirmaciones y
caracterizaciones de los Antioque&ntilde;os que delimita y resalta de manera natural los linderos de
lo Paisa.”
En s&iacute;ntesis, el discurso de la Antioque&ntilde;idad no solo se ci&ntilde;e a reglas gramaticales impuestas por
el idioma, sino sobre todo, a las relaciones entre estructuras l&oacute;gico – significativas y causales
funcionales que componen la sociedad antioque&ntilde;a. Por lo que se puede afirmar que el mito
contiene y expresa la sociedad”
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En el tema que nos convoca encontramos que este tipo de manifestaciones
humor&iacute;sticas se encuentran no s&oacute;lo en nuestro contexto regional, sino que se
expanden ampliamente hacia otras partes. Lo que se busca es abrir una
posibilidad m&aacute;s de exploraci&oacute;n que ensanche las perspectivas de interpretaci&oacute;n e
investigaci&oacute;n.
3.1 LOS CHISTES:
“Hay suegras, las hijueputas suegras y la m&iacute;a”
“Haga patria: Mate su suegra”
“Un hombre estaba desayunando como a las 11 de la ma&ntilde;ana, un s&aacute;ndwich y un
caf&eacute;, cuando vio una procesi&oacute;n funeral muy inusual acerc&aacute;ndose al cementerio
m&aacute;s cercano. Un largo ata&uacute;d negro era seguido por un segundo largo ata&uacute;d negro
como a 50 pasos detr&aacute;s del primero. Detr&aacute;s del segundo ata&uacute;d caminaba un
hombre solitario con un perro Pitbull al que sosten&iacute;a de la correa. Detr&aacute;s de &eacute;l
caminaban unos 200 hombres en una sola fila. El hombre no pudo aguantar la
curiosidad. Con mucho respeto se aproxim&oacute; al hombre que llevaba al perro y le
dijo:
“Se&ntilde;or, s&eacute; que este es un muy mal momento para molestarle, pero nunca he visto
un funeral como &eacute;ste. &iquest;De quien es este funeral? El hombre respondi&oacute;: Bueno, en
el primer ata&uacute;d est&aacute; m&iacute; esposa.
&iquest;Que le pas&oacute; a ella?- replic&oacute; el primero.
El hombre respondi&oacute;: Mi perro la atac&oacute; y la mat&oacute;. &Eacute;l sigui&oacute; adelante, bueno,
&iquest;qui&eacute;n est&aacute; en el segundo ata&uacute;d? El hombre respondi&oacute;, Mi suegra. Ella estaba
tratando de ayudar a mi esposa y el perro se volvi&oacute; hacia ella. Un momento
Posada Soto, Gonzalo, et al. El perfil &eacute;tico del egresado Bolivariano y su impacto en el medio,
Editorial Universidad Pontificia Bolivariana, Medell&iacute;n, pp. 273 –274, 1997.
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solemne de silencio transcurri&oacute; entre los dos hombres. &iquest;Se&ntilde;or, puedo pedirle
prestado el perro?&quot;
&iexcl;Haga fila&iexcl;&quot;
“le dice a un hombre a su mujer:
Invitar a tu mam&aacute; para la cena de Acci&oacute;n de Gracias no echa a perder el prop&oacute;sito
de la fiesta?”
“Un abogado trata de defender a su cliente acusado de bigamia y le dice al juez: Efectivamente, se&ntilde;or Juez, mi representado es b&iacute;gamo. Pero... &iquest;acaso no lo
redime de todo tipo de culpa la expiaci&oacute;n del delito que se impuso &eacute;l mismo, al
tener que soportar a dos suegras a la vez? “
“Un se&ntilde;or se gan&oacute; la loter&iacute;a y le dijo a la esposa, v&aacute;monos a pasear a Israel y ella
respondi&oacute;: ah no sin m&iacute; mam&aacute; yo no voy, entonces el tipo contest&oacute; : &iexcl;que vaina&iexcl;
pero de todas formas v&aacute;monos a Israel con tu mam&aacute;. En Israel su suegra se
muri&oacute;, &eacute;l averigu&oacute; los gastos del traslado del cad&aacute;ver a Colombia, y le dijeron que
eran unos US $ 8000, pero si &eacute;l quer&iacute;a la pod&iacute;an enterrar en Israel por US $ 300, y
&eacute;l contest&oacute;: Y si de pronto me pasa lo que pas&oacute; hace alg&uacute;n tiempo: que enterraron
a un se&ntilde;or y a los tres d&iacute;as resucit&oacute;. A no, mejor pago los US $ 8000.”
“&iquest;Como se dice suegra en Alem&aacute;n? Estorbo.”
“Una mujer le cuenta a una amiga a la que no ha visto en alg&uacute;n tiempo que su hijo
y su hija se casaron con un mes de diferencia. Despu&eacute;s de felicitarla, la amiga le
pregunta:
y qu&eacute; tal es tu yerno?
!es maravilloso &iexcl;La deja dormir hasta tarde, constantemente le ruega que vaya al
spa y todas las noches la lleva a cenar fuera.
! qu&eacute; bien&iexcl; exclamo la amiga. y tu nuera?
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con ella no estoy tan contenta, respondi&oacute; la mujer dando un suspiro. se levanta
tarde, se pasa el d&iacute;a en el sal&oacute;n de belleza, y todas las noches quiere ir a cenar
fuera.”
Chistes en Ingles:
“Do you know what is the punishment for bigamy? Two mother-in-laws”
traducci&oacute;n:
&iquest;Sabes cual es el castigo para la bigamia? Dos suegras. (m&iacute; traducci&oacute;n)
(en este chiste estaba anexo la imagen gr&aacute;fica de dos brujas)
“ Things that you would never heard a man say: &iexcl;Great! your mom is coming to
stay with us”
traducci&oacute;n:
Cosas que nunca escuchar&iacute;a decir a un hombre: &iexcl;Grandioso! tu mam&aacute; viene a
quedarse con nosotros! (m&iacute; traducci&oacute;n)
Freud, en su libro: El chiste y su relaci&oacute;n con lo inconsciente (1969) ofrece claves
para el an&aacute;lisis. Retoma diversas concepciones
propuestas por algunos
estudiosos del tema; entre las cuales encontramos:
K Fisher lo define as&iacute;:
“La libertad produce el chiste y el chiste es un simple juego con ideas”
“El chiste es la habilidad de hallar analog&iacute;as con lo disparejo, esto es,
analog&iacute;as ocultas”
Para Th. Visher el chiste es:
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“ La habilidad de ligar con sorprendente rapidez, y formando una
unidad, varias representaciones que por su valor intr&iacute;nseco y por el
nexo a que pertenecen son totalmente extra&ntilde;as unas a otras”
Kraepelin por su parte lo define como:
“La caprichosa conexi&oacute;n o ligadura conseguida generalmente por
asociaci&oacute;n verbal de dos representaciones, que contrastan entre s&iacute; de
un modo cualquiera.”
Entre las cualidades y caracteres que le atribuyen al chiste los autores
mencionados se encuentran:
“La relaci&oacute;n del contenido con el pensamiento, el apareamiento de lo
heterog&eacute;neo, el contraste de representaciones, el sentido en lo
desatinado,
la
sucesi&oacute;n
de
asombro
y
esclarecimiento,
el
descubrimiento de lo escondido y la brevedad del chiste“
Freud se pregunta en su estudio por lo que le da car&aacute;cter c&oacute;mico al chiste,
Y para ello analiza las t&eacute;cnicas empleadas en su elaboraci&oacute;n, entre las que se
encuentran: la condensaci&oacute;n, el empleo de un mismo material y el doble sentido.
No es de m&iacute; inter&eacute;s hacer una descripci&oacute;n extensa de estas t&eacute;cnicas, sino
entender que para Freud lo m&aacute;s importante es que siempre hay una
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“tendencia compresora o economizante que domina todas estas
t&eacute;cnicas” y lo que se ahorra dice &eacute;l es “expresar una cr&iacute;tica y formar
un juicio” 44
Freud define el chiste como: una representaci&oacute;n indirecta que se forma por una
serie de asociaciones y conclusiones de f&aacute;cil constituci&oacute;n, esta representaci&oacute;n
alude a algo que no puede ser expresado directamente. Los pensamientos que no
se dicen directamente se clasifican como alusiones, met&aacute;foras.
Freud clasifica los chistes en: Los que tienen su fin en s&iacute; mismos, o sea que no se
hallan al servicio de intenci&oacute;n alguna y los chistes tendenciosos que pueden
encontrarse con personas para los cuales sea desagradable escucharlos.
Todos los chistes, dice este autor, son portadores de un pensamiento, pero &eacute;ste
es expresado de una manera tal que le confiere car&aacute;cter chistoso; para Freud
existe una tendencia hostil innata que es limitada y reprimida, la cual buscar&iacute;a
alguna salida en los chistes. En sus palabras:
“ ...El papel del chiste en la agresi&oacute;n hostil nos permitir&aacute; emplear
contra nuestro enemigo el arma del rid&iacute;culo, cuyo empleo directo es
dificil&iacute;simo, por tanto elude determinadas limitaciones y abre fuentes
de placer que eran inaccesibles” 45
El chiste elude seg&uacute;n Freud, los obst&aacute;culos bien sea exteriores o interiores y lleva
a cabo la satisfacci&oacute;n de las tendencias, este ayuda a suprimir la coerci&oacute;n y a
vencer el obst&aacute;culo interior. La funci&oacute;n que cumple el chiste consiste para Freud
44
Sigmund, Freud. El chiste y su relaci&oacute;n con lo inconsciente, Editorial Alianza, Madrid, pp. 35,
1970.
45
Freud, Op. Cit., El chiste y su relaci&oacute;n con lo inconsciente. P. 90
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en: “Suprimir coerciones internas y alumbrar fuentes que las mismas hab&iacute;an
cegado” 46
Los chistes sobre las suegras hacen referencia a una tendencia hostil, pues en la
mayor&iacute;a de ellos la suegra es rechazada, vista como una barrera, un impedimento
o alguien no grato la cual lo mejor ser&iacute;a que desapareciera; a la suegra tambi&eacute;n en
muchas ocasiones se le asocia, se le representa indirectamente como un castigo.
En este tipo de chistes, retomando las conceptualizaciones anteriores, se nota
c&oacute;mo las coerciones, los obst&aacute;culos a expresar una cr&iacute;tica abiertamente hacia
este pariente pol&iacute;tico, se hacen posibles por medio del humor de este tipo de
analog&iacute;as o met&aacute;foras que expresan indirectamente que existe una relaci&oacute;n tensa
y dif&iacute;cil.
46
&Iacute;dem, p. 116
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3.2 LAS CARICATURAS: 47
47
Estas caricaturas fueron recolectadas en los peri&oacute;dicos el Tiempo y el Colombiano de la
secci&oacute;n de pasatiempos en el a&ntilde;o de 1998.
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Alvaro G&oacute;mez Hurtado en el pr&oacute;logo que le hace al libro: Osuna de frente, habla
de la caricatura como un medio cr&iacute;tico de gran alcance que influye sobre la opinion
p&uacute;blica. Para &eacute;l “lo caricaturesco es aquello que deforma intencionalmente la
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realidad.
Esa deformaci&oacute;n es una falsedad relativa. Se trata de ponderar en
exceso algo que se quiere mostrar como motivo de mofa, y que deliberadamente
se coloca en dimensiones f&iacute;sicas o conceptuales agigantadas. Se busca en esa
exageraci&oacute;n despertar la curiosiad del lector sobre una circunstancia espec&iacute;fica,
que su ojo desprevenido no hubiera descubierto, con el proposito de conseguir un
nuevo juicio sobre el hecho que voluntariamente se ha desfigurado... la
desfiguraci&oacute;n que hace el caricaturista envuelve casi siempre una acusaci&oacute;n” 48 .
Esta misma referencia la encontramos en Freud en su analisis sobre los diversos
tipos de comicidad.
La caricatura forma parte del g&eacute;nero de lo c&oacute;mico. Freud describe lo c&oacute;mico como
un “involuntario hallazgo”; es decir, &eacute;l diferencia lo c&oacute;mico del chiste, para &eacute;l el
chiste se hace, es construido, mientras lo c&oacute;mico es hallado.
Los medios para que alguien se haga c&oacute;mico son: La imitaci&oacute;n, el disfraz, la
caricatura 49 y sobre todo el poner a la pesona que se trate en una “situaci&oacute;n
c&oacute;mica”, “estas t&eacute;cnicas podr&iacute;an llegar a jugar un papel preponderante en las
tendencias hostiles y agresivas, mostrando a una persona de forma c&oacute;mica con el
fin de quitarle toda autoridad y hacerla ver sin derecho a consideraci&oacute;n ni
respeto” 50
En la caricatura siempre vemos exagerados los rasgos de la fisionom&iacute;a o de los
movimientos.
“La
caricatura
y
la
“desenmascaramiento”
48
parodia,
se
dirigen
as&iacute;
como
contra
su
personas
ant&iacute;tetis
y
el
objetos
Osuna de Frente, En: Biblioteca del Espectador, Editorial El Ancora, Bogot&aacute;, pp. 8, 1983.
49
La caricatura o c&oacute;mic tuvo sus or&iacute;genes en Europa en el siglo XIX y es una s&iacute;ntesis de
im&aacute;genes y palabras que se le da una difusi&oacute;n masiva. Algunos de estos c&oacute;mics reflejan la vida
cotidiana familiar, las costumbres, diversiones y problemas como en la famosa serie de Lorenzo
y Pepita.
50
Freud, Op. Cit., El chiste y su relaci&oacute;n con lo inconsciente. P. 170
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respetables e investidos de autoridad. Son procedimientos de
degradar objetos eminentes” 51
En las caricaturas que aqu&iacute; se ilustran vemos como a la suegra siempre se le da
una apariencia de “se&ntilde;ora mal encarada” y se le exageran los rasgos tales como
la nariz y en el caso de la suegra de Olafo 52 se le exageran tambi&eacute;n los cuernos,
lo que le otorga a esta figura una imagen “hostil” a la cual se le han borrado todos
los rasgos amables.
Se podr&iacute;a decir que la suegra representa en la mayor&iacute;a de culturas un ser con
autoridad 53 , investido de respeto, al cual se le caricaturiza para degradar su
estatus y poder as&iacute; sacar a flote todas esas tendecias hostiles que existen hacia &eacute;l
que de otro modo no ser&iacute;an posibles.
3.3 LAS RELACIONES BURLESCAS Y DE EVITACI&Oacute;N:
En un articulo encontrado sobre las relaciones burlescas 31 se definen estas como
la relaci&oacute;n entre dos personas en la cual est&aacute; permitido a una de ellas embromar a
la otra, que no puede darse por ofendida; Este tipo de relaci&oacute;n es antag&oacute;nica,
pues existe tanto hostilidad como amistad, es decir la burla
constituir&iacute;a una
mezcla de amistad y hostilidad. Se nota de nuevo como la hostilidad se apacigua o
busca su salida por medio del chiste, la caricatura, la broma en este caso o el
“humor negro”
51
&Iacute;dem, p. 180
&iquest;Quien es Olafo? Olafo o en su nombre original “Hagar The Horrible” es una historieta
creada en 1973 por Dick Browne, un dibujante nacido en Nueva York dibujante de humor para
diversas revistas. Esta historieta ha sido publicada en m&aacute;s de 600 diarios en todo el mundo.
52
53
La autoridad que poseen las suegras se refiere a que estas son madres de uno de los dos
c&oacute;nyuges y en nuestra cultura las madres tienen a&uacute;n mucho peso en las decisiones que toman
los hijos y cumplen un papel fundamental en la elecci&oacute;n que los hijos hacen de su pareja, aunque
esto tienda a cambiar con las nuevas generaciones. (Ver entrevista del m&eacute;dico psiquiatra en la
P&aacute;g. 126)
31
A este art&iacute;culo no fue posible encontrarle la referencia bibliogr&aacute;fica.
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Este tipo de relaciones son caracter&iacute;sticas en casos en los cuales la situaci&oacute;n
requiera mucho respeto (por un factor generacional: una persona mayor) como
habitualmente se da entre un hijo pol&iacute;tico y su suegro o su suegra.
Estas relaciones tienen en com&uacute;n, como lo se&ntilde;ala Radcliffe Brown en el libro
Sistemas africanos de parentesco y matrimonio (1950) reglas de etiqueta, es
decir: reglas convencionales de comportamiento exterior, las cuales resaltan
diferencias de rango y generaci&oacute;n. (las relaciones entre genaraciones por lo
general son de autoridad, protecci&oacute;n y respeto) Las suegras pueden considerarse
un caso en donde funciona la diferencia por rangos, puesto que esta pertenece a
una generaci&oacute;n la mayor&iacute;a de las veces anterior y por lo tanto a las personas
mayores se les debe un trato deferencial.
Cuando se presenta un matrimonio hay un cambio de las relaciones de
parentesco, en el cual se modifican tanto las relaciones de la mujer con su familia
y las de su marido que comienza una estrecha relaci&oacute;n con la familia de &eacute;sta. Lo
que antes estaba disociado comienza a asociarse, estas dos relaciones coexisten
y se expresan en las relaciones burlescas.
Una posible explicaci&oacute;n a la hostilidad que a veces se presenta entre estos dos
parientes – aliados, la podemos encontrar como lo afirma R. Brown es:
“El reconocimiento que el matrimonio produce la ruptura de la
solidaridad que une a la mujer con la familia en que ha nacido y se ha
criado” 55
Ello indica que los componentes asociativos y disociativos se mantienen y
combinan entre s&iacute;, en esta forma de organizaci&oacute;n social que es la alianza por
matrimonio.
En nuestro caso, por ser la tendencia de la familia de la mujer querer acaparar la
solidaridad del hombre; la tensi&oacute;n hostil se presenta entre la suegra y la familia de
55
Brown, Radcliffe. Sistemas africanos de parentesco y matrimonio, Editorial Anagrama,
Barcelona, pp. 61, 1982.
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la esposa del hijo, o sea la nuera. En algunas sociedades rese&ntilde;adas por Radcliffe
Brown que son de derecho paterno, en donde los derechos del padre y sus
parientes sobre los hijos son casi absolutos y excluyen cualquier derecho por parte
de la madre – como la patria potestad de los romanos – debe existir una diferencia
entre las relaciones suegra – yerno, suegra – nuera, que podr&iacute;a ser parte de un
estudio m&aacute;s a profundidad; o en un sistema de derecho materno como exist&iacute;a
antiguamente entre los Nayars de la india en donde el padre no ten&iacute;a ning&uacute;n
derecho legal sobre sus hijos. (Aunque estos sistemas son exepcionales, pu&eacute;s en
la mayor&iacute;a de sociedades se dan sistemas compartidos, ser&iacute;an interesantes para
hacer un estudio comparativo con nuestro tema)
En el libro Totem y Tab&uacute;, Freud hace un analisis del car&aacute;cter contradictorio de
estas relaciones desde el punto de vista psicol&oacute;gico, en palabras del autor: “La
generalidad con la que se hace objeto preferente de chistes y burlas a estas
relaciones constituir&iacute;a ya una prueba de que entra&ntilde;an elementos decididamente
opuestos” 56 , estos son los mencionados anteriormente.
Freud nos ilustra algunas costumbres de pueblos australianos, melanesios
y
polinesios donde existen ciertas prohibiciones que recaen sobre las relaciones
suegra – yerno, y menciona que existen algunos casos entre una mujer y su
suegro, pero estas no son tan constantes ni severas como las anteriores.
Un ejemplo de estas prohibiciones es que en las islas Salomon “un yerno no debe
ver ni hablar a su suegra. Cuando la encuentra finge no conocerla y echa a correr
con toda la rapidez posible para esconderse” 57
Estas prohibiciones, consituir&iacute;an las denominadas costumbres de evitaci&oacute;n de la
suegra - o de alg&uacute;n otro tipo de pariente – las cuales han sido encontradas en
muchas partes del mundo y consisten en:
56
Freud. Op. Cit., T&oacute;tem y Tab&uacute; P. 1756
57
&Iacute;dem, p. 1754.
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terminantemente prohibido”
“... La misma costumbre var&iacute;a desde los casos de evitaci&oacute;n completa o
casi completa hasta los de mantenimiento de la distancia social
mediante una actitud rec&iacute;proca de reserva y respeto. Entre los Ganda,
ning&uacute;n hombre puede ver a su suegra ni hablarle frente a frente. Entre
los Galla, un hombre no debe sitar el nombre de su suegra (efectiva o
futura), si bien no parece que se le proh&iacute;ba hablar con ella. Pero no
puede beber leche de un tazon que ella haya usado, ni comer un plato
cocinado por ella. Asi pues la costumbre presenta muchas y muy
variadas formas” 58
La explicaci&oacute;n que presenta R. Brown, tanto para las costumbres de “evitaci&oacute;n”,
como de “burla”, es que desempe&ntilde;an la misma funci&oacute;n social general , y &eacute;sta es,
deducimos nosotros, la de mostrar una diferencia o igualdad entre generaciones:
en las cuales ser&iacute;a propia una actitud de respeto con la suegra.
Brown, agrega que: “Los puntos principales de tensi&oacute;n en la situaci&oacute;n creada por
un matrimonio, son los existentes entre la esposa y los padres del marido y entre
el marido y los padres de la esposa” e indica que las costumbres de evitaci&oacute;n lo
que buscan, como su nombre lo indica, es evitar los conflictos entre ellos.
Otro tipo de relaciones con los afines nos las describe Hilda Kuper, (Sistemas
africanos de parentesco y matrimonio) en un estudio realizado a los Swazi del
Sudeste de Africa que son patrilocales, los cuales afrontan varias restricciones,
sobretodo entre la suegra y la nuera, puesto que estas viven juntas. Aunque la
autora menciona que “La evitaci&oacute;n m&aacute;s fuerte se produce entre la novia y su
suegro, lo que refuerza la barrera sexual entre ellos”
59
Este tipo de restricciones disminuyen si los matrimonios se realizan entre
parientes consanguineos y tambi&eacute;n ”Con el paso de los a&ntilde;os” las relaciones entre
58
59
Brown. Op. Cit., Sistemas africanos de parentesco y matrimonio P. 66
Kuper, Hilda. Sistemas africanos de parentesco y matrimonio P. 121
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el yerno y su suegro son corteses. Dice la autora que esta relaci&oacute;n es menos
forzada que con la suegra porque estos son del mismo sexo y agrega que “Un
buen yerno se tiene por un capital para las empresas econ&oacute;micas”
En este punto se podr&iacute;a hacer un paralelo con nuestra sociedad, en donde el
polimorfismo familiar de las ultimas decadas, conlleva a que muchas veces las
suegras y las nueras vivan juntas (patrilocal), caso en el cual las tensiones se
har&iacute;an
m&aacute;s fuertes entre estas. Por esto muchas veces, aunque en nuestra
sociedad no se den costumbres de evitacion – tales y como han sido planteadas
anteriormente – si se presenta una tendencia a evitar la suegra, lo cual se refleja
en el dicho: muy querida la suegra, pero de lejitos.
E.B Taylor, un autor que Freud cita, opina que la actitud de la suegra con respecto
al yerno es una forma de no reconocimiento de &eacute;ste por la familia de su mujer, el
hombre es considerado como un extranjero hasta el nacimiento de su primer hijo.
Esto que Taylor dice lo podemos corroborar en el trabajo de campo realizado,
donde la mayor&iacute;a de personas coinciden en que la relaci&oacute;n se distensiona con el
nacimiento de los nietos y donde el papel de suegra cambia y se le ve m&aacute;s como
abuela 60
El car&aacute;cter contradictorio al que Freud hace referencia en estas relaciones - sobre
todo entre la sugra y el yerno - lo explica desde el punto de vista psicol&oacute;gico
como:
60
En general las relaciones con los abuelos, est&aacute;n determinadas por varios factores como: la
distancia geogr&aacute;fica (si viven cerca), si los abuelos son j&oacute;venes y si se la llevan bien con sus
hijas.
El papel de los abuelos es muy importante en aquellas circunstancias en las cuales su apoyo es
fundamental, como por ejemplo: en las familias divorciadas. (La crisis del divorcio llama a la
acci&oacute;n para el soporte latente de la red familiar, ver: Cerlin, Andrew; Fustenberg, Frank. The
future of the grandparenthood (1986), The family Experience, edited by Allyn Bacon, United
States of America, 1997)
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Existe un sentimiento de desconfianza por parte de la suegra hacia el extra&ntilde;o y
una tendencia de imponer su autoridad; por parte del yerno hay la decisi&oacute;n de no
someterse m&aacute;s a ninguna voluntad ajena, tambi&eacute;n el temor a desilusionarse, ya
que la suegra le recuerda a su mujer por los rasgos que tienen en com&uacute;n,
falt&aacute;ndole la juventud y la espontaneidad que &eacute;l ama de su hija.
Otro de los motivos ser&iacute;a que “la identificaci&oacute;n afectiva con la hija llega en algunas
madres hasta compartir el amor de la misma hacia su marido, circunstancia que
en los casos m&aacute;s agudos conduce a graves formas de neurosis... La tendencia de
este enamoramiento de suegra a yerno es harto frecuente y puede manifestarse
tanto positivamente como en una forma negativa”
61
; en el caso del yerno existe
un sentimiento an&aacute;logo ya que la suegra le recuerda a su madre quien fue su
primer objeto amoroso. El horror al incesto hace que este act&uacute;e a veces con
irritaci&oacute;n y con odio y evite recordar la “genealog&iacute;a de su elecci&oacute;n amorosa”, lo
cual permite suponer que la suegra representa una tentacion incestuosa real para
&eacute;ste. (Algunos de los informantes dieron fiel testimonio del amor que ellos le tienen
a su suegra y los componentes de enamoramiento que abarca, ver p&aacute;ginas:78-82)
Todo esto que Freud expone lo vemos reflejado en el gran n&uacute;mero de dichos,
chistes
y caricaturas que encontramos al respecto en los cuales se nota
claramente el car&aacute;cter ambivalente de esta relaci&oacute;n.
3.4 LOS REFRANES:
Para conceptuar qu&eacute; es un refr&aacute;n, Gonzalo Soto se ha servido a su vez
de
refranes tales como: “los refranes son evangelios abreviados, “refr&aacute;n de los
abuelos es probado y verdadero”, “no hay refr&aacute;n que no sea verdadero” Cita un
cuento de Cervantes “Parec&eacute;me, Sancho-dice Don Quijote-, que no hay refr&aacute;n
61
&Iacute;dem, p. 1757
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que no sea verdadero, porque todos son sentencias sacadas de la misma
experiencia, madre de las ciencias todas...” (El Quijote, parte 1ra, C&aacute;p.21)
En palabras de Gonzalo Soto:
“De estos refranes podemos deducir varias cosas: En primer lugar, el
refr&aacute;n aconseja, corrige, censura, reprueba, advierte, azota vicios y
costumbres, enjuicia. En segundo lugar, todo refr&aacute;n es un conjunto
asociativo de ideas, ya por analog&iacute;a, ya por contraste, en donde
influyen la actividad mental, los h&aacute;bitos dom&eacute;sticos, el clima cultural,
las ocupaciones profesionales, el humor, la cr&iacute;tica, la experiencia, el
chasco, la decepci&oacute;n, la relaci&oacute;n de medio a fin... En tercer lugar, el
refr&aacute;n expresa ya una aceptaci&oacute;n de la tradici&oacute;n, ya una critica a
ella...ya un material que educa y forma, sobre todo como tradici&oacute;n
oral, ya una pintura viva del orden natural que hay que respetar... En
cuarto lugar, el refr&aacute;n es una unidad cultural y comunicativa. Como
unidad cultural pertenece al folklore del pueblo, informa de su
psicolog&iacute;a, est&aacute; condicionado por el &aacute;mbito geogr&aacute;fico, econ&oacute;mico,
social y cultural, vive del pueblo. Como unidad comunicativa es un
acto de habla en una situaci&oacute;n social concreta y con una intenci&oacute;n
determinada. Estos actos comunicativos inmediatamente se entienden
pues dan cuenta de la naturaleza humana en sus diferentes aspectos:
amor, valent&iacute;a, muerte, desgracia... estos dos aspectos: unidad
cultural y comunicativa, lo convierten en un universal concreto o en
un universal particular” 62
62
Soto Posada, Gonzalo. Paremiolog&iacute;a y derecho: Una aproximaci&oacute;n a la jurisprudencia desde
los refranes, En: Revista facultad de derecho y ciencia pol&iacute;tica N&deg; 98, Medell&iacute;n, Universidad
Pontificia Bolivariana, pp. 172. Agosto 1997.
105
Vemos c&oacute;mo los refranes que se le hacen a la suegra forman parte de nuestro
folklore, anclan en la tradici&oacute;n oral y son transmitidos de una generaci&oacute;n a otra.
Estos refranes dan cuenta de “la naturaleza” tensa de la relaci&oacute;n que est&aacute;
configurada entre estos parientes. Se han ido construyendo a partir de la
experiencia que indica en este caso en particular - confirmado por los informantes
– que a las suegras es mejor (por los factores psicol&oacute;gicos de hostilidad y tensi&oacute;n
que entra&ntilde;a) mantenerlas en una posici&oacute;n al
margen de la relaci&oacute;n propia y
privativa de la pareja; aunque cuando la suegra se convierte en abuela, la
situaci&oacute;n y el rol cambian, y en muchos de los casos es de gran ayuda y apoyo en
el cuidado y educaci&oacute;n de los nietos, siempre y cuando no intervenga m&aacute;s de la
cuenta en las decisiones personales y privativas de los padres para con sus hijos.
(Ver P&aacute;gs. 63, 65, 80,84)
Los refranes al ser “universales concretos o particulares” como nos dice Gonzalo
Soto, se refieren a un “conjunto asociativo de ideas” que se expresan brevemente,
y todas las culturas comparten este tipo de expresiones; Su particularidad radica
en que cada cultura expresa estas ideas de forma distinta, dependiendo del
contexto en el que surgen.
Al encontrar estos refranes acerca de las suegras, observamos que estos
conjuntos asociativos de ideas tienen en com&uacute;n una “visi&oacute;n” negativa hacia la
suegra, los cuales son compartidos culturalmente y hacen parte del folklore.
“Es usted tan de malas que tiene suegra”
“&iquest;Cu&aacute;l es el hombre m&aacute;s de buenas?, Ad&aacute;n, porque no tuvo suegra”
“ Las suegras son buenas como las yucas: enterradas”
106
“Suegras buenas una y entre mil ninguna”
“Suegra, ni aun de az&uacute;car es buena”
63
“lo que ve la suegra – se dice de la limpieza y arreglo de la casa cuando se
ejecuta por encima y ligeramente atendiendo s&oacute;lo lo que est&aacute; m&aacute;s a la vista” 64
“El que conoce a la suegra conoce a la esposa”
“Tres enemigos tiene el hombre en la vida: en el monte la culebra, en la casa la
mujer y en la sociedad la suegra”
“Volverse
63
64
la
fortuna
suegra:
perseguirle
a
Tomado de la enciclopedia universal ilustrada. Tomo 58., p. 4,5,6
Ib&iacute;d., p. 4,5,6
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uno
la
desgracia”
4. LA SANGRE SIEMPRE TIRA
4.1 CONVERSANDO CON PROFESIONALES
A continuaci&oacute;n incluyo conversaciones con dos tipos de profesionales diferentes:
El primero es un M&eacute;dico Psiquiatra de la Universidad de Antioquia, el cual nos
aporta al tema desde su punto de vista cl&iacute;nico, los segundos son dos Padres de la
arquidi&oacute;cesis de Medell&iacute;n que trabajan en el &aacute;rea de apoyo a familias.
Estas dos conversaciones o entrevistas abiertas, nos ampl&iacute;an el espectro hacia
experiencias de personas que han tenido contacto directo asesorando la vida en
parejas, y a las cuales es posible denominar m&eacute;dicos del “alma y del esp&iacute;ritu”.
Presento aqu&iacute; estas opiniones a manera de referentes que nos permiten tener
bases para comparar la exploraci&oacute;n realizada.
Estas entrevistas se presentan con apartes a modo de reflexi&oacute;n, sobre los cuales
recae el inter&eacute;s que le hemos puesto a sus testimonios. Dichos apartes tienen
resonancia con todo el trabajo anterior y destacan los temas primordiales de
nuestra exposici&oacute;n, a la vez que sirven como “grupo control” los resultados de la
investigaci&oacute;n y los corroboran.
Muchos de los discursos de los informantes se ven reflejados de cierta manera en
estos testimonios, los cuales
enriquecen y dejan abiertos temas para futuras
investigaciones, tales como: el cambio de imagen de la suegra por parte de las
nuevas generaciones, la influencia econ&oacute;mica de las suegras, el cambio de rol de
suegra a abuela, etc.
No vemos necesario hacer una ampliaci&oacute;n de cada uno de los apartes, pues en
este caso hemos dejado que los profesionales sean los que tengan la palabra, ya
que previamente nuestro trabajo los ha abarcado y desarrollado.
4.1.1 MEDICO PSIQUIATRA
El cambio generacional:
124
“Me parece que el problema de la suegra en esta generaci&oacute;n ya
no es tanto problema como antes, por una raz&oacute;n muy sencilla,
porque esta generaci&oacute;n ya no mantiene tanto ese v&iacute;nculo hacia
atr&aacute;s, sino que ya se relaciona a trav&eacute;s de s&iacute; misma, no a partir
del pasado como era antes. Y era ah&iacute; donde se ve&iacute;a el problema.
Siempre se dice que uno se casa tambi&eacute;n con la familia del otro,
yo creo que eso sigue siendo v&aacute;lido, pero no con esa intensidad
emocional de la familia del otro pesando tanto. Ahora pienso
que en una relaci&oacute;n ya no tiene ese peso.
Pienso en un articulo de Vicente Verd&uacute;, el escritor espa&ntilde;ol, el
cual dice que los j&oacute;venes ahora se casan como sin tiempo para
el noviazgo, en el sentido que en el noviazgo no se construye
nada a partir de las familias de origen de ellos, sino que la
relaci&oacute;n es muy a partir de ellos mismos
y por eso en esta
nueva generaci&oacute;n cuando le presentan un muchacho este se
presenta por el nombre no por el apellido. Como quien dice yo
soy yo y lo otro es otra cosa; Eso no quiere decir que no exista
ah&iacute;, pero la generaci&oacute;n joven se plantea m&aacute;s a partir de ellos
mismos que de una historia familiar como se planteaba la
generaci&oacute;n de hace unos veinte a&ntilde;os atr&aacute;s. Entonces en ese
sentido ya no se ve tanto problema desde el punto de vista
cl&iacute;nico, en las parejas j&oacute;venes ya no es tanto el problema como
antes la interferencia de la suegra en una relaci&oacute;n.
&iquest;Un asunto cultural, psicol&oacute;gico o de cambio familiar?
Porque emocionalmente en el caso de las suegras que es m&aacute;s
referido como a la mam&aacute; del hombre o de la mujer, m&aacute;s desde el
punto de vista patol&oacute;gico del Edipo, el problema era o es:
hombres muy ligados a su propia madre que se casaban,
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entonces esa mam&aacute; empezaba a interferir mucho en la relaci&oacute;n,
a tener mucho peso y a estar muy presente en la misma; O
pudiera ser tambi&eacute;n en el caso de la mujer, pero desde el punto
de vista psicol&oacute;gico y freudiano pesar&iacute;a m&aacute;s la mam&aacute; del
hombre por la relaci&oacute;n ed&iacute;pica.
Tambi&eacute;n pienso que aqu&iacute; tiene que ver mucho el cambio de
familia como tal, ya no se piensa tanto en la familia nuclear, sino
como en t&eacute;rminos distintos, empezando por la situaci&oacute;n
econ&oacute;mica ya se piensa en familias m&aacute;s extendidas, de apoyo,
de compartir la carga econ&oacute;mica, entonces en esa medida ha
venido teniendo menos peso la intervenci&oacute;n de la suegra.
Las suegras tienen una influencia directa sobre todo en las
decisiones de la educaci&oacute;n
de los nietos. Yo dir&iacute;a que eso
puede ser lo primero, y lo otro es que entran a competir en la
relaci&oacute;n de pareja, porque a veces
quieren mantener mucha
relaci&oacute;n con la pareja, o la hija mantener mucha relaci&oacute;n con su
mam&aacute;, entonces ya se empieza a plantear una competencia:
&iquest;Bueno usted es m&iacute; se&ntilde;ora o en qu&eacute; estamos?. Yo dir&iacute;a que
ahora la intervenci&oacute;n se da m&aacute;s en cuanto a la educaci&oacute;n y el
cuidado de los ni&ntilde;os; Sin embargo yo digo que eso se ha
convertido en un factor ventajoso por factores econ&oacute;micos, ya
que los abuelos son factores de crianza muy importantes.
Pienso que la guarder&iacute;a abuelita es la mejor de todas, porque
hay una relaci&oacute;n familiar y van a cuidar bien del ni&ntilde;o porque lo
quieren mucho, cosa que no pasa en una guarder&iacute;a.
Hablando de factores psicol&oacute;gicos se mezclan muchas cosas de
inmadurez. A mi me llama la atenci&oacute;n cuando aparece en el caso
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de hombres,
y es
m&aacute;s llamativo. No se ve tan raro socio
psicol&oacute;gicamente que la mujer dependa un poquito de su mam&aacute;
con el papel de madre, entonces necesitan orientaci&oacute;n; pero s&iacute;
que el hombre dependa mucho de su mam&aacute;. Uno ve ah&iacute; algo
muy infantil o alguien que no ha sido capaz de superar la
relaci&oacute;n madre – hijo, ah&iacute; se nota m&aacute;s.
Pienso que en el caso de las mujeres es algo m&aacute;s aceptado
socialmente, que una mujer dependa de su mam&aacute; que le
pregunte &iquest;qu&eacute; hago con el ni&ntilde;o?, Eso no se ve tan raro como en
el caso de un hombre muy dependiente de su mam&aacute; que le est&aacute;
consultando todo o la est&aacute; llamando todo el d&iacute;a.
A mi me interesan desde el punto de vista cl&iacute;nico esos casos
donde el hombre depende todav&iacute;a mucho de la mam&aacute; y la
suegra interviene es por eso, y en el caso de las mujeres es
cuando hay una exageraci&oacute;n de esa dependencia, el poder de la
madre, la mam&aacute; que no deja despegar a su hija y sigue teniendo
el mismo poder sobre la nueva familia, pero ya eso se ve menos
d&iacute;a a d&iacute;a.
La elecci&oacute;n conyugal:
Eso tambi&eacute;n corresponde a un cambio en la evoluci&oacute;n de las
relaciones de pareja, que antes en el siglo XVIII a usted le
eleg&iacute;an con quien se iba a casar, lo eleg&iacute;a su propia familia. Eso
cambia a partir de ese siglo cuando comienza lo que se llama el
amor rom&aacute;ntico, que es cuando las parejas comienzan a elegir
m&aacute;s o menos libremente a su pareja; pero ah&iacute; sigue pesando
todav&iacute;a la influencia de sus propias familias. Veo una evoluci&oacute;n,
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ahora pesa menos, no quiere decir que no existan las dos
familias pero ya es una elecci&oacute;n m&aacute;s libre.
Afecta tambi&eacute;n que esta generaci&oacute;n en la temporalidad es una
generaci&oacute;n que es del presente del ya, del ahora.”
4.1.2 PADRES, ASESORES EN FAMILIA
Padre Alberto:
La influencia maternal:
“Yo pienso que una de las dificultades que en este momento se
nota en la constituci&oacute;n de una familia es que las mam&aacute;s todav&iacute;a
no han logrado superar la fase del desprendimiento de los hijos,
no han sido capaces de acostumbrarse a la ausencia del hijo del
hogar y todav&iacute;a siguen teniendo injerencia en las decisiones, en
el desarrollo y en el proceso que maneja ese hijo por fuera del
hogar con otra persona. A&uacute;n lo siguen incluyendo como dentro
de la estructura de la familia, a pesar de que ya no est&eacute; dentro
de la estructura familiar. Yo noto una resistencia a reconocer
que esa persona tiene derecho a formar una vida independiente
del n&uacute;cleo familiar en el que hab&iacute;a vivido. Por lo tanto eso lleva
a que sobre todo
las mam&aacute;s intervengan. No he conocido
casos de suegros que se metan mucho en la vida de los hijos,
aunque s&iacute; se presentan casos, pero es mucho m&aacute;s fuerte la
presencia, la asistencia de las madres en el plano de la nueva
vida conyugal que ellos inician.
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Ahora en eso hay de todo; Hay un porcentaje muy significativo
de mam&aacute;s que aun siguen siendo proteccionistas de los hijos
despu&eacute;s que ellos se casan, y el proteccionismo llega hasta el
punto no solamente de seguirles generando dependencias en
cuanto al alimento, por ejemplo muchos de ellos todav&iacute;a van a
su casa permanentemente a comer, y me ha pasado en el caso
de m&iacute; parroquia; o la dependencia a ciertos apegos a la mam&aacute;, y
entonces permanece m&aacute;s tiempo en la casa de la madre,
descuidando las tareas propias del hogar que ya construy&oacute;.
Tambi&eacute;n hay proteccionismo de las suegras sobre los nuevos
hogares, cuando nacen los nietos, entonces ya ellas reclaman la
misma influencia que ten&iacute;an sobre los hijos y la ejercen tambi&eacute;n
sobre los nietos; entonces se generan ciertos enfrentamientos
de pronto entre las nueras y las suegras a causa de eso. Porque
es que aqu&iacute; hay una cantidad de factores que se mezclan.
Aunque tambi&eacute;n hay intervenciones positivas.
El genero influye:
En mi parroquia por ejemplo, donde los hogares no funcionan,
a veces las que hacen funcionar una pareja son las suegras,
porque ambas suegras se colaboran para que una pareja que
est&aacute; en problemas pueda volver a comenzar, pero son muy
escasos; en la gran mayor&iacute;a se nota una intervenci&oacute;n que si
bien no es mal
intencionada termina siendo nociva para el
crecimiento de la vida de pareja.
Yo noto que hay m&aacute;s proteccionismo de las mam&aacute;s frente a los
hombres que a las mujeres.
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Padre Enrique:
Incluso que le dicen antes de casarse: mijo es que esa ni&ntilde;a no le
conviene, mire que usted va a sufrir; y siempre hay m&aacute;s
proteccionismo con el hombre que con la mujer generalmente.
Adem&aacute;s nuestra cultura es muy machista y al hombre le
permiten m&aacute;s cosas que a la mujer, el hombre tiene m&aacute;s
libertad, entre comillas, una libertad porque no deber&iacute;a de ser
as&iacute;, deber&iacute;a de ser tanto para el uno como para el otro.
Muchas suegras han sido la causa de separaci&oacute;n de sus hijos
en el matrimonio por conflictos.
Padre Alberto:
Yo desde que estoy aqu&iacute; he detectado muchos casos, &iquest;y en tu
parroquia vos tambi&eacute;n?
La funci&oacute;n econ&oacute;mica:
Padre Enrique:
S&iacute;, tambi&eacute;n en m&iacute; parroquia hay un conflicto muy grande que
he detectado; se da cuando uno de los hijos se va a casar y ha
representado para la familia un apoyo econ&oacute;mico muy grande.
Entonces cuando el hijo va a contraer matrimonio para esa
familia va a ser una p&eacute;rdida en el plano econ&oacute;mico, porque ya
ese ingreso no lo van a tener y cuando esa persona formaliza
una relaci&oacute;n eso se vuelve un motivo de conflicto muy fuerte
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con la nueva persona a la que ven como rival; Porque llegan
hasta el punto de creer que fue un robo que les hicieron, de
quitarles un miembro de la familia y fuera de eso no solamente
a un miembro al que ellos quieren, sino a un miembro que me
sostiene econ&oacute;micamente y que ya no me va dar el mismo
aporte que me daba al principio porque ya va a estar con otra
persona, va a formar otra familia. He notado en el plano
econ&oacute;mico una causa.
La imagen materna:
Segundo, yo creo que de todas maneras la cultura nuestra
siendo muy machista, a la vez es muy matriarcal; es decir
nosotros tenemos un gran apego a la madre, y se nota todav&iacute;a
en la constituci&oacute;n de los nuevos hogares que sigue habiendo
una dependencia afectiva, una dependencia hacia la madre que
les da como cierta seguridad, ella cuenta para todo. La madre
atrae much&iacute;simo la atenci&oacute;n de todo; no es que esto sea malo,
pero tampoco es muy positivo, porque evita que la persona
tenga cierto grado de independencia. En segundo lugar pienso
que tambi&eacute;n ese tipo de dependencia se da porque las madres
nuestras son muy proteccionistas, y generan por parte de los
hijos una situaci&oacute;n tan dependiente de ellas, donde ese cord&oacute;n
umbilical a&uacute;n despu&eacute;s del matrimonio no se rompe.
Yo he tenido casos de parejas que han tenido problemas a ra&iacute;z
de que no comen dentro de la misma casa, o sea la mujer puede
hacer de comer, prepara el alimento, pero el esposo no come en
la casa porque se va a comer donde la mam&aacute;, y pueden llevar
cinco o seis a&ntilde;os y tiene la costumbre de comer donde la mam&aacute;.
Tambi&eacute;n hay otros casos simples como el de lavar la ropa. Por
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ejemplo, tengo en m&iacute; parroquia un caso, no es que se vayan a
separar del todo, pero tuvieron que empezar un proceso de
terapia para ver c&oacute;mo se puede recuperar el matrimonio; el
esposo entr&oacute; en conflicto con la esposa porque &eacute;l trataba de
mirar en su mujer el modelo de la mam&aacute; que hab&iacute;a dejado en la
casa. Entonces por ejemplo en cuanto a la comida, al aseo, la
ropa; &eacute;l juzgaba todo a partir de la imagen de la madre que ten&iacute;a;
entonces la madre, esta suegra se mete mucho en la vida de
ellos y rega&ntilde;a constantemente a la nuera y le dice: vea esto no
es as&iacute;, esta comida no le gusta, la ropa est&aacute; mal planchada, esto
se hace de tal manera, incluso delante del hijo. Eso ha generado
conflictos tan fuertes, que lo que &eacute;l est&aacute; buscando en la esposa
no es la esposa sino la madre.
Las suegras son conscientes de que existen problemas, pero no
aceptan la responsabilidad sobre la situaci&oacute;n que est&aacute; viviendo
esa familia por la injerencia que ellas tienen. Ellas dicen que los
hijos no dejan de ser hijos por el hecho de ser casados,
entonces como son mis hijos se meten en la vida de ellos y
llegan hasta el punto de tomar decisiones tan delicadas como
por ejemplo van a meter a un ni&ntilde;o en una escuela, y la suegra
dice: no a m&iacute; no me gusta all&aacute;. Decisiones que son tan
personales de la propia familia.
La estructura familiar est&aacute; cambiando:
Padre Alberto:
Yo pienso que ahora una de las principales problem&aacute;ticas que
est&aacute; viviendo la familia por la misma situaci&oacute;n, es que las
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parejas se est&aacute;n teniendo que ir a vivir bien sea con los padres
del esposo o de la esposa, y eso implica un choque permanente,
porque ya no hay libertad entre ellos ni privacidad, ya no hay
nada; ya tanto los nietos como la nuera o el se&ntilde;or, el esposo,
vienen siendo un miembro de la familia y cuando hay una
discusi&oacute;n se mete toda la familia; la mam&aacute;, el pap&aacute; o los
hermanos de cualquiera de los dos. Eso est&aacute; implicando hoy en
d&iacute;a una indisposici&oacute;n muy grande mientras uno no viva lejitos
de la realidad de la otra persona. As&iacute;, mientras m&aacute;s cerca est&eacute;n
m&aacute;s dificultades habr&aacute;.
Padre Enrique:
Pienso que tambi&eacute;n influye el concepto de cambio de familia,
ahora la familia nuclear tal y cual la ten&iacute;amos pensada ya no se
conserva, creo que las diferentes situaciones sociales est&aacute;n
empujando a que cambie esa forma particular de familia, no
porque sea inv&aacute;lida, sigue teniendo un gran valor. Lo que dec&iacute;a
Alberto, ya para muchas familias es muy dif&iacute;cil manejar su vida
sin hacerse da&ntilde;o por los roles de nuera y suegra o de yerno y
suegra porque est&aacute;n viviendo bajo el mismo techo. No
solamente se va el hijo con su se&ntilde;ora a la casa de la mam&aacute;
(porque no tienen como pagar un arriendo o como vivir) sino
que adem&aacute;s de
llegar a la casa de la mam&aacute;, tambi&eacute;n se
encuentran con que en la casa de la mam&aacute; ya hay otros
hermanos con sus familias; eso genera l&oacute;gicamente roces,
enfrentamientos de diferente &iacute;ndole: por la parte espacial, por la
parte econ&oacute;mica, por la toma de decisiones, tambi&eacute;n por la
educaci&oacute;n de los nietos.
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Diferencias de genero:
En cuanto a la manera de expresarse o referirse hacia las
suegras, las hay todas las habidas y por haber, todo lo que se
escucha en chistes, m&aacute;s todas las vulgaridades que uno se
pueda imaginar.
En el plano de los hombres, la suegra es inc&oacute;moda porque se
inmiscuye en el seno de la familia. Las dos suegras tanto del
hijo como de la hija tienen injerencias negativas, entonces los
hombres se ven algunas veces vigilados, como inspeccionados
por la mam&aacute; de su esposa, y a veces ellos son m&aacute;s expresivos
en los t&eacute;rminos negativos, hablan en t&eacute;rminos muy soeces o en
t&eacute;rminos despectivos o hirientes: “Yo no me cas&eacute; con la suegra
sino con usted”, ellos dicen que “para vivir con la suegra m&aacute;s
bien se hubieran casado con ella”.
La resistencia hacia la
suegra es de ambos, solo que en nuestro ambiente social tiene
manifestaciones diferentes en el caso de la mujer y en el caso
del hombre. Un hombre frente a las suegras siempre es muy
esquivo y la ve con cierto recelo, en el caso de la mujer yo veo
que es m&aacute;s respetuosa al referirse a ella, maneja la relaci&oacute;n de
una manera m&aacute;s h&aacute;bil. No quiere decir que la relaci&oacute;n sea la
mejor, no, porque la relaci&oacute;n es igualmente dif&iacute;cil, igualmente
tensa, tanto para el hombre como para la mujer, pero en la forma
de manifestarse o de responder frente a eso es muy distinta; es
m&aacute;s agresivo el hombre y es m&aacute;s pausada la mujer.
En el caso de los hombres veo que por parte de las mam&aacute;s hay
m&aacute;s proteccionismo, y en el caso de la mujer tambi&eacute;n existe un
proteccionismo, pero es un proteccionismo m&aacute;s acentuado que
en el caso de los varones.
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S&iacute; veo, por ejemplo los casos que me han tocado a m&iacute; en la
parroquia. Es m&aacute;s f&aacute;cil que un yerno arregle una relaci&oacute;n con
una suegra que una nuera, porque el hombre en el plano del
sentimiento, puede ser muy conflictivo, muy reactivo, pero de
pronto puede ceder m&aacute;s f&aacute;cil terreno; Ellos pueden llegar a una
relaci&oacute;n cordial con la suegra o cambiar de posici&oacute;n frente a
ella, las mujeres no.
La mujer es muy distinta, es muy pausada, pero cuando le hacen
da&ntilde;o ya queda marcada, y conserva una distancia que yo creo
es muy dif&iacute;cil de quitar; en los casos de los hombres no, si a
ellos les toca ceder terreno lo hacen con facilidad, las mujeres
no, las mujeres son m&aacute;s radicales.
Los condicionamientos familiares:
Padre Alberto:
El noviazgo yo creo que la realidad es muy diferente al
matrimonio, en el noviazgo lo primero que se hace es ganarse a
la suegra o el suegro.
Padre Enrique:
Aunque se dan casos donde las mam&aacute;s todav&iacute;a (y algunos
n&uacute;cleos familiares) manejan el concepto de que la pareja se
escoge dentro del hogar, de decirle: es que no le conviene, no
nos gusta para usted o lo condicionan y hasta pueden llegar a
amenazar a la persona con quitarle ciertos privilegios si se casa
con esa persona. En el caso de los padres nuestros no se da
tanto, pero s&iacute; debido a la situaci&oacute;n econ&oacute;mica, prefiere que se
case con alguien que tenga cierta solvencia econ&oacute;mica
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y
cuando
eso
no
pasa
entonces
condicionan,
amenazan,
chantajean, y como dice Alberto, es una cosa muy distinta el
noviazgo a lo que se desarrolla despu&eacute;s en el matrimonio.
Despu&eacute;s de casarse hay m&aacute;s tensi&oacute;n.
Hay otra cosa y es que yo creo que ahora las personas que se
casan no son capaces de manejar en un nivel personal sus
problemas que deben solucionarse dentro de la estructura de la
nueva familia, sino que los ventilan afuera de la familia, eso
involucra personas de afuera que van a tener una visi&oacute;n muy
parcial de lo que en realidad est&aacute; pasando y por lo general a la
que le cuentan los problemas es a la suegra.
Yo les digo a los que se van a casar que en lo posible vivan
lejitos de la casa, y que no se metan ni los yernos, ni los
cu&ntilde;ados, ni se meta tampoco la suegra ni el suegro, porque en
la vida propia de la pareja los que deben resolver los
problemitas son ellos;
si los problemas son tan dif&iacute;ciles lo
mejor es buscar gente imparcial.
Problemas, van a tener todos los hogares, pero es muy distinto
resolver un problema yo s&oacute;lo con mi se&ntilde;ora a meter dentro del
problema a m&iacute; familia, que l&oacute;gico “la sangre tira siempre.”
Entonces la familia se va a meter en el problema, pero lo va a ver
desde la perspectiva que yo muestro. No van a ver el problema
de conjunto. Meter a las familias en los problemas de pareja es
la peor salida, en eso lo mejor es buscar siempre personas que
est&eacute;n lejanas de uno y que sean m&aacute;s neutrales, porque cuando
se mete la familia es un problema y las suegras no solamente se
meten para tomar decisiones, sino que ellas forman el problema
al llevar la versi&oacute;n del problema al seno de su propio hogar e
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involucran a los dem&aacute;s: a los hermanos, incluyendo al suegro;
deforman todo el problema que en realidad el hijo casado tiene.
Los condicionamientos culturales:
Padre Alberto:
En esto influye tambi&eacute;n que por ser una sociedad netamente
contradictoria o sea completamente machista y a la vez
profundamente matriarcal, es decir dependemos mucho de la
madre, pero ese matriarcado ese proteccionismo maternal va
inscrito tambi&eacute;n en las nuevas generaciones. Dentro de los
j&oacute;venes y de la mujer nuestra a escala cultural: nuestras
mujeres son muy proteccionistas.
Usted de va a ponerse a ver el fen&oacute;meno del sicariato de
Medell&iacute;n y todo es para la “Cucha”,
por su bienestar. Entre
comillas la “Cucha” refleja una dependencia cultural hacia la
mam&aacute;, y esa dependencia surge de ese proteccionismo tan
fuerte que ella ejerce sobre los hijos, esto lleva incluso a que al
crecer los hijos los siga ella viendo no como ni&ntilde;os que ya
maduraron o como j&oacute;venes que ya tienen la capacidad para
independizarse, sino que los vea como personas que a&uacute;n
dependen de sus cuidados, de su protecci&oacute;n e intervenci&oacute;n, y
eso no es as&iacute;.
Nosotros no vemos una diferencia entre estratos sociales,
puede que en los m&aacute;s altos la suegra no se involucre de una
manera directa, pero s&iacute; opina o se mete de todas maneras.
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A futuro:
Otra cosa que notamos es que ahora hay mucha madre soltera y
eso va a ser un problemita largo y extenso. La mujer al no tener
un compa&ntilde;ero estable vuelca todo ese afecto, toda esa
necesidad de compa&ntilde;&iacute;a masculina sobre la figura del hijo. Ya se
han presentado casos donde ellas reclaman tanto su ayuda, que
los hijos
tienen que cargar con ellas inclusive cuando
se
casan.
Pienso que eso va a ser un problema en el &aacute;mbito social
aproximadamente dentro de unos cinco o diez a&ntilde;os (las suegras
solas), entonces a estas mam&aacute;s les va a tocar pelear m&aacute;s a sus
hijos por lo que estos representan y van a ver siempre a la mujer
que &eacute;l elija como una rival, como una intrusa.
Concluyendo:
Creo en general que hay un manto negativo que cubre la figura
de la suegra, que abarca tanto a hombres como a mujeres,
solteros o casados.”
5. CONCLUSIONES
En &eacute;ste estudio exploratorio se puede concluir que:
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-
Las suegras en las diversas culturas cargan con un estereotipo negativo,
debido a que su papel y funci&oacute;n de madres en la mayor&iacute;a de sociedades,
tiene un marcado acento protector y supervisor de los hijos. Este papel
seg&uacute;n la cultura, es sobre valorado, (como en nuestra cultura) produciendo
as&iacute; mayor fricci&oacute;n y hostilidad entre las d&iacute;adas: suegra – nuera; suegra –
yerno.
-
En Medell&iacute;n espec&iacute;ficamente y podr&iacute;amos decir que en Antioquia, tiene un
car&aacute;cter particular. Al ser las relaciones entre madre e hijas muy estrechas,
en las cuales hay una tendencia a vivir siempre en la orbita familiar
femenina – como lo dir&iacute;a Guti&eacute;rrez de Pineda, una cierta matrilocalidad –
pone directamente en conflicto a la nuera – y sus familiares - con la suegra,
puesto que &eacute;sta &uacute;ltima no quiere perder la influencia que tiene con su hijo y
que la otra orbita quiere acaparar: “no voy a perder una hija, voy a ganar un
hijo”. En estos casos la madre del hijo ve como una rival a su nuera, y la
nuera, en muchos casos tambi&eacute;n ve como rival a su suegra. Resaltando los
casos en los cuales el hijo sigue muy apegado a su madre y ha sido
sustento econ&oacute;mico para su familia.
-
Otra conclusi&oacute;n que podemos sacar, es que &eacute;ste tipo de relaciones tienen
un fuerte car&aacute;cter ambivalente - desde el punto de vista del imaginario
social –
en la percepci&oacute;n de este pariente pol&iacute;tico: la suegra, se
superponen visiones negativas y positivas, tales como: metidas y
colaboradoras, generosas y ego&iacute;stas, discretas y fiscalizadoras.
Estas visiones o percepciones que se contradicen, est&aacute;n arraigadas a los
sentimientos ambivalentes que despierta est&aacute; relaci&oacute;n, como lo dice Freud:
tiene elementos de hostilidad y amistad. La hostilidad viene del temor que
produce un posible incesto – por parte del yerno – o de la identificaci&oacute;n de
la suegra con su hija, la cual en muchos casos llega a enamorarse de su
yerno; la amistad viene representada por la alianza creada y la posible
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ayuda que en muchos casos presta una suegra en el &aacute;mbito econ&oacute;mico o
afectivo con los nietos.
-
Tanto en los mapas mentales, como en las entrevistas grupales, pudimos
observar que existe una percepci&oacute;n de la suegra m&aacute;s negativa por parte de
las mujeres que de los hombres en nuestro entorno social y cultural. Pero
no podemos dejar de anotar que en ambos casos, la relaci&oacute;n tiene
elementos conflictivos, de naturaleza tanto psicol&oacute;gica como cultural.
-
Un hallazgo para resaltar lo constituye, el cambio de actitud y el
distensionamiento de las relaciones: suegra – yerno; suegra –nuera, en el
nacimiento del primer nieto; puesto que el lazo de parentesco se refuerza y
el yerno o la nuera dejan de verse como personas extranjeras al unirlos
ahora un descendiente en com&uacute;n. Cambiar&iacute;a entonces el imaginario de la
suegra, &eacute;sta abrir&iacute;a paso al papel de abuela, cuya significaci&oacute;n cultural es
muy valorada.
-
En Medell&iacute;n, as&iacute; como en otras ciudades occidentalizadas, los lazos de
parentesco no tienen el mismo grado de significaci&oacute;n que en las culturas de
antes (tribales, tradicionales.) Aunque siguen siendo importantes los lazos
familiares, estos no son los que determinan el funcionamiento de nuestras
sociedades como si se presentaba en &eacute;pocas pasadas. Debido a esto el
imaginario de la suegra y su rol est&aacute;n cambiando.
-
Concluimos que los refranes y los chistes sobre las suegras que hacen
parte del folklore antioque&ntilde;o, dan cuenta de “la naturaleza” tensa de la
relaci&oacute;n configurada entre &eacute;stos parientes – aliados, y nos indican en
nuestro caso particular que “las suegras son buenas pero de lejitos”. Es
decir, se deben mantener en una posici&oacute;n al margen de la relaci&oacute;n propia y
privativa de la pareja, a menos que su rol sea el de abuela.
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6. PERSPECTIVAS
Este trabajo exploratorio deja abiertas varias reflexiones, sobre las cuales se
puede seguir profundizando, para que el tema se expanda, y los distintos
estudiosos de lo humano contin&uacute;en indagando sobre las relaciones sociales y sus
diversas conexiones con las caracter&iacute;sticas de &iacute;ndole psicol&oacute;gico y cultural.
Muchos temas quedan abiertos, tales como:
El futuro rol de la suegra, en sociedades donde las constricciones econ&oacute;micas
cambiantes obligan a los hijos o hijas a vivir con sus c&oacute;nyuges en la misma casa.
Las tensiones que se podr&iacute;an presentar entre suegra – nuera, con el creciente
n&uacute;mero de madres solteras, que hoy en d&iacute;a tiende ha aumentar.
En las familias superpuestas, que en la actualidad est&aacute;n present&aacute;ndose con mas
frecuencia, ser&iacute;a apropiado observar como una madrastra – suegra, podr&iacute;a influir
en las relaciones de sus hijastros o hijastras.
El tema de los imaginarios y representaciones colectivas dar&iacute;a cabida a estudios
diversos, entre los cuales consideramos que ser&iacute;an pertinentes los siguientes
temas:
Los imaginarios de los suegros en diversas culturas (sobretodo si est&aacute;s tienen un
car&aacute;cter machista como M&eacute;xico, Cuba, etc.), los imaginarios y representaciones
de los cu&ntilde;ados entre otros.
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Vemos entonces que existen nuevos horizontes y que un tema siempre dar&aacute;
cabida a nuevas reflexiones e investigaciones que lo har&aacute;n cada vez m&aacute;s rico e
interesante.
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