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INTRODUCCION 

El presente trabajo de tesis, aunque tienda a desconcer

tar un tanto su título, es sin embargo, competencia del 

Trabajador Social; que por su roll socializante está 

llamado a hacer posible el bienestar de los individuos y 

de la colectividad, en problemas personales como los co

rrespondientes a los presentados en las relaciones de 

noviazgo. 

En la ciudad de Barranquilla, como parte integrante de 

la totalidad de nuestra sociedad se dan tabúes sociales 

y culturales respecto a la etapa del noviazgo; manifes -

taciones que se considera prudente estudiar y tratar, 

en cuanto se visiona la incidencia de la educación, en 

la orientación de los padres respecto a los hijos para 

su vida futura; generando ello, distanciamiento entre 

éstas generaciones y un desconocimiento en el adoles 

cente de su nuevo status. 

Al tratar los problemas sociales que suelen presentarse 



en la etapa del noviazgo y ubicarnos particularmente en 

la ciudad de Barranquilla, se puede observar como aún en 

la actualidad se vive el atraso en lo que respecta a la 

educación social y sexual, ya que legalmente en ésta so

ciedad no son permitidas las experiencias sexuales pre -

matrimoniales, siendo censuradas aquellas parejas que la 

practican; caso contrario sucede en otros países con 

ideologías mas desarrolladas que las del nuestro, como 

por ejemplo en los países Europeos, donde una de las ba

ses del éxito de la pareja está en éstas experiencias, 

las cuales ofrecen ventajas; que según Jean Cohen se ex

presan en las siguientes posibilidades: 

Revelaría a los compaAeros sus incompa
tibilidades o sus anomalías sexuales; 
antes de contra�r un compromiso formal, 
hay inhibiciones neuróticas, perversio
nes, singularidades imprevisibles que 
condenarían al fracaso a la pareja en 
apariencia mejor armonizada. 

- Las muchachas que han mantenido rela
ciones prematrimoniales disponen de
mayor aptitud para el orgasmo una vez
casadas.

- Facultaría también, mejor que los anti
guos noviazgos (que a menudo se desen -
vuelven en un clima de deseo culpable),
para explorar el carácter y la afecti -
vidad del otro; en la intimidad coti
diana, el fingimiento y el disimulo no
son posibles durante mucho tiempo.

1 COHEN, Jean y otros. Enciclopedia de la Vida Sexual. 
Edición para circulas de lectores.Bogotá 1.978 
P.74.
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En el noviazgo se presenta la tendencia a intercambiar 

mecánicamente normas, comportamientos y patrones cultu

rales, sin tener en cuenta las costumbres y condiciones 

de vida específica y sin haberse superado los tabúes so

ciales, sexuales y culturales, que se han venido dando 

en el desarrollo desigual del proceso hist6rico, que 

pueden convertirse en algunos lugares en obstáculos para 

la relaci6n formal y continua de una pareja. 

Particularmente en Barranquilla, las frustraciones en 

las parejas tienen un alto porcentaje, dado ello, por 

el desconocimiento de normas, orientaci6n y preparaci6n 

para las responsabilidades a que conlleva la formaci6n 

de una familia. 

11 De las siete ciudades más importantes de Colombia, 

Barranquilla es la que presenta un porcentaje más alto 

de matrimonios separados y de uniones libres� el más 

bajo porcentaje de matrimonialidades formal112

Por ser Barranquilla una de las ciudades del país, 

2 ESCOBAR, Patricia. El matrimonio en Colombia. Ba -
rranquilla donde más se separan las parejas. 
El Heraldo. Barranquilla Agosto 17 de 1.985. 
P.14B. 
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donde se presenta mayor porcentaje de parejas separadas, 

se justifica la realización del presente estudio, en 1a 

perspectiva de que Trabajo Social intervenga en una forma 

dinámica y eficaz a las personas de ambos sexos desde 

la infancia para que se generen relaciones normales 

acordes a nuestras costumbres y a nuestra cultura. 

En muchos casos el carácter individual y mezquino de la 

Sociedad burguesa, ha sido el determinante para que las 

relaciones de noviazgo y la formación de la pareja no 

se deje a la libre voluntad de sus miembros; situación 

que exige de la intervención de las distintas discipli

nas que se ocupan del estudio de la conducta y el com -

portamiento social; en particular de Trabajo Social, 

para que contribuya al desarrollo de una visión creati

va a todo aquel conglomerado necesitado de una orienta

ción profesional que conduzca a una formación normal de 

la pareja. 

Para el contenido general del presente estudio se con

cretaron tres capítulos: el primero, se denomina Educa

ción y cultura de la Población Colombiana; dcupandonos 

de su enfoque general al interior de lasfamilias y de 

estas frente a las necesidades de sus miembros. Con el 

fin de demostrar que la educación en nuestro medio no 

XV 



produce individuos auténticos en sus apreciaciones y en 

la percepción de la realidad que lo rodea. 

En el segundo capítulo, se abordaron aspectos socio-cul

turales que inciden en la relación de noviazgo de jove -

nes y adultos en la ciudad de Barranquilla, con registro 

de elementos socio-culturales identificados a través de 

opiniones de los adolescentes y adultos encuestados y 

del grado de educación y socialización de sus familias. 

El tercer capítulo, concentra su interés en la interven

ción de Trabajo Social ante la problemática presentada 

en la etapa del noviazgo en la ciudad de Barranquilla; 

donde se presenta una guía de trabajo para comunidades 

e instituciones. 

Seguidamente se presentan las conclusiones y recomenda

ciones sobre el trabajo, y se anexó el formato de la 

encuesta aplicada. 

xvi 



1 EDUCACION Y CULTURA DE LA POBLACION COLOMBIANA 

Los problemas sociales que comunmente se dan en la eta

pa del noviazgo, a más de interesar a la sociologfa y

a la sicologfa por el valioso aporte de su especiali -

dad, interesan igualitariamente al Trabajador Social; 

que por la naturaleza de su profesión está llamado a 

contribuir a la socialización del bienestar individual 

y colectivo. En concordancia con éste criterio, la de -

nominación y el enfoque educativo del presente capítu

lo, corresponde al interés de estudiar la educación en 

eh pasado y en el presente, a fin de concebir mejor su 

naturaleza y visualizar las relaciones incidentes de 

la problemática que se estudia, permitiendo posterior

mente el curso de las acciones a seguir. Asf, en ésta 

lfnea de ideas, se tratará dialécticamente la forma co

mo se ha venido dando el proceso educativo y cultural 

de la población Colombiana y la familia frente a las 

necesidades de sus miembros. 

Teniendo por hecho, la influencia positiva o negativa 
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de la educación en la formación del carácter, la perso

nalidad, el ¿omportamiento, las relaciones interperso -

nales y la adquisición de valores, es lógico que se pre

tenda partir de ella, correlacionándola con el desen 

volvimiento del individúo en el desarrollo de la fami -

lia y la sociedad Colombiana. 

En sentido general, la educación es la "suma de proce -

sos por medio de los cuales una comunidad o grupo trans

mite su capacidad adquirida y sus propósitos con el fin 

de asegurar la continuidad de su propia existencia y su 

desarrollo! 113

La educación es concebida como 1a adquisición de cono -

cimientos que s6lo es posible con la existencia de la 

familia para asegurar la continuidad del grupo. Sin em

bargo no se puede concebir la educación aisladamente 

de las instituciones sociales, políticas, económicas y

religiosas en las cuales se ve envuelto el individuo 

3 DEWWEY, Jhon. La Educación de Hoy. Editorial Lozada. 
Buenos Aires. P.45 1

2 



desde su nacimiento; ya que ejercen sobre él una acció� 

difusa. Por lo que la educación como parte vital de 

una sociedad debe ser considerada como un proceso en el 

que intervienen tanto los padres y jóvenes como las ins

tituciones sea cual fuere la estructura de la sociedad 

y su nivel de civilización. 

Es obvio, que la definición citada tiende a identificar 

la educación con el medio familiar y no con una institu

ción educativa como es usual hacerlo. Al respecto, an -

tagoniza la definición precedente, la siguiente: "La e -

ducación es todo acto o acción intencional, sistemático 

y metódico que el educador realiza sobre el educando, 

para favorecer el desarrollo de las cualidades morales, 

intelectuales o físicas que todo hombre posee en estado 

potencial. 11 4 

La educación toma en ésta definición una fuerza de-

finida y compleja, en el cual el sistema educativo es 

uno de los elementos representativos de toda sociedad, 

4 ANDER-EGG, Ezequiel. Diccionario de Trabajo Social. 
Editor El Cid. 1.980. P.134. 
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mediante el cual se transmite cultura y preparación a 

las nuevas generaciones; a la institución educativa co

rresponde instrumentar a los individuos con elementos 

que les permitan tomar parte activa en la solucion 

de situaciones críticas y problemáticas para desenvol -

verse en su vida práctica. Así, el relacionar la edu -

cación con una institución o sistema pedagógico es per

fectamente acertado, si se tiene en cuenta que a medida 

que evolucionan los sistemas de organización económica 

y social, aumenta también la complejidad de la educa 

ción y de la transmisión de cultura como se comprobará 

más adelante, pero más allá, de los propósitos prácti -

cos y creativos que persigue la educación en el hombre, 

debe entenderse que la educación posibilita además el 

crecimiento de la identidad personal, la iniciativa, 

la madurez, la autonomía, la subsistencia y la actitud 

retadora para enfrentar y resolver los problemas socia

l e s 

Por consiguiente, resulta evidente que la educación 

ejerce influencia sobre el individuo para moldear su 

ser social, su adaptabilidad y mentalidad al medio 

ambiente. 

A su vez la educación es la transmisoria de la cultura, 
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ya que ésta contribuye a moldear al individuo, dado 

que éste como ser social coexiste en conjunto con otras 

personas y en condiciones determinadas, originando ello 

la transmisión de representaciones y valores de uno a 

otros individuos o generaciones. 

Educación y cultura, son dos términos que en la sacie -

dad tienen especial relación. Ser educado y culto, 

significa poseer un rico conocimiento humanístico y te

ner una conducta colectiva aceptable. Cabe señalar 

aquí una noción básica que sobre cultura, ha sistema -

tizado la antropología y la sociología: La cultura, es 

la manera total de vivir de un pueblo, el legado so 

cial que el individuo recibe de su grupo; o bien, pue

de considerarse como aquella parte del medio ambiente 

que ha sido creada por el hombre. 

Resulta oportuno preguntar entonces como se transmite 

la cultura en una sociedad? Toda sociedad humana desa

rrolla una manera particular de vivir; instituciones, 

herramientas, símbolos, conocimientos, destrezas, 

creencias, y valores respecto a aspectos de su vida 

social estereotipándolos como buenos o malos. Y para 

asignar su continuidad biológica como social; éstos 

contenidos culturales tienen que ser transmitidos a la 

5 



próxima generación. 

Puede deducirse por consiguiente que la cultura es un 

proceso social; gracias al cual el hombre agrupado en 

familia o sociedad comparte valores, creencias, costum

bres, normas de comportamiento, instituciones y elemen

tos materiales comunes que al ser aprendidas y practi -

cadas le dan fisonomía a un conglomerado social. 

La cultura como bien se ha dicho proporciona las bases 

para la identidad del grupo con los individuos de la 

sociedad. Pero la cultura cambia y es interpretada con 

el devenir del tiempo y el desarrollo de la misma so 

ciedad. Así, las herramientas, las creencias, e insti

tuciones que existían en el pasado pueden no ser to -

talmente relevantes en la sociedad actual. Ligándose 

más su esencia a lo cosmopolita que a lo técnico. 

La cultura como la educación desempeña un papel histó -

rico social indispensable en toda sociedad. Son el 

principal medio con que cuenta el hombre para convivir 

con sus semejantes y participar en los procesos socia -

les. A través de éstos medios, puede expresar sus 

ideas del medio en que vive, darle significado a su 

6 
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existencia y enfrentar los obstáculos que impiden su 

desarrollo. 

1.1 ENFOQUE GENERAL DEL DESARROLLO HISTORICO DE LA 

EDUCACION Y LA CULTURA AL INTERIOR DE LA FAMILIA 

COLOMBIANA. 

En éste aparte, se presenta una visión de conjunto de 

la forma como se ha venido dando la educación y 1a 

cultura al interior de la familia, ya que no se puede 

tocar la educación y la cultura sin considerar al hom

bre en familia; puesto que ésta como célula social, 

es el medio, no sólo de reproducción y del cumplimiento 

de funciones, sino también el medio que ejerce influen

cia decisiva en el modo de actuar de sus miembros, de 

relacionarse entre sí y con otros grupos y de adquisi 

ción de valores, es decir, es el medio socializante del 

individuo. 

Por otra parte,en este capítu1o se pretende admitir la 

estructura familiar y su relación en la educación en el 

devenir de la sociedad Colombiana, más no su origen, 

pues, ésto significaría conducir nuestra investigación 

por las brumas de la prehistoria de la familia ya tra-

7 



tada y cuestionada por los cientificos Bachofen, 

Morgan y Mac Lennon. 

En Colombia, la estructura familiar y su papel so

cial ha experimentado notables transformaciones. 

El régimen de la comunidad tribal 

caracterizó en lo económico, por 

todos y cada uno 

en Colombia, 

la igualdad 

a 

se 

de 

1 a 

propiedad y por 

de sus miembros 

el usufructo común 

respecto 

de la pro -

ducción y distribución igualitaria de los medios 

de subsistencia de la comunidad. En lo social 

esta organización reflejó la agrupación del hom

bre en Gens, tribus y ffatrías para poder sobre -

vivir y conformar una familia; además por la pro-

miscuidad sexual, por la unidad de conceptos y 

creencias mágico - religiosa., tabúes y fetiches. 

En cierto sentido, el principio del gregarismo humano, 

jugó papel determinante en la agrupación del hombre. 

La ley natural obligó a unirse entre si para sobre

vivir y esta supervivencia se conservó y desarrolló a 

través del fenómeno de la producción de alimentos, 

8 



vestido y vivienda entre otros elementos. 

La asociación en la Gens, fué la primera forma de vida 

familiar de los grupos humanos en Colombia, a la que 

instintiva y biológicamente los padres, hijos, abuelos, 

hermanos, tíos, primos, etc. se hallaban unidos por 

intereses y emparentados por sangre, creencias y orga

nización social, lo cual creó determinadas normas de 

convivencia social. 

El hecho de que en la comunidad tribal de Colombia se 

crear a n normas de conviven c i a socia 1 , hace supon e r 1 a 

existencia de una cultura y socialización en éste pe -

ríodo de la humanidad. Sobre éste aspecto se ha es 

crito: 

Factor importante dentro de ésta cultura 
especialmente durante la etapa del ma -
triarcado, fué el hecho de que las muje
res que cuidaban y amamantaban a sus hi
jos no pudieran dedicarsen ni a la caza, 
ni a la pesca u otras actividades que la 
obligasen a alejarse de los poblados o 
aldeas rurales, puesto que tenían que 
lactar a sus hijos durante mucho tiempo 
a causa de la carencia de un sustituto 
de leche materna.5 

5 SEPULVEDA, Hernán. Las comunidades tribales indíge -
nas precolombinas. Ediciones Los Comuneros. 1978 
P • 5 2. 
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He aquí, una de las muchas características culturales 

de la familia en Colombia. En donde 

valiosos y sobresalientes como 

existen rasgos 

la dependencia y

manipulación de la mujer en el hogar; lo cual viene a 

formar parte de los roles que históricamente la cultu

ra ha asignado al hombre y la mujer y a su cons

tante transmición y enseñanaza, como es el hecho de 

que las actividades económicas (caza, pesca y agricul

tura) correspondieran al hombre y las faenas del hogar 

correspondieran a la mujer. 

Continúa afirmando el mismo autor: 

Las costumbres y las normas de convivencia 
social eran rigurosamente observadas y las 
conductas antisociales como el homicidio, 
el robo, la desobediencia, la mentira, el 
irrespeto a los ancianos, eran socialmente 
reprobados imponiéndoles castigos severos.6 

Esta rápida revisión histórica, permite comprobar 

que en toda sociedad aún en la más antigua, los 

6 OP CIT. Ps. 61-62 
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individuos extraen de la cultura las formas de compor

tamiento y las experimentan. El hecho de que en la 

comunidad tribal de Colombia se institucionalizaron 

formas de control social como el rechazo, el castigo, 

la pena, la muerte o la represión, responde a una mo -

ral heterónoma y al concepto de autoridad externa in -

teriorizada que viene a constituir parte de su cultura. 

Implicando ello, que el individuo se acomodará compla

cientemente a las normas codificadas para no vivenciar 

temor a perder afecto y posición, abandono y rechazo. 

I 

El orden determinado en las relaciones sociales de los 

primeros grupos familiares, refleja la existencia de 

páutas de conducta, comportamientos y hábitos, como 

parte de su cultura reglamentada para pasar de una a 

otra generación. 

Fue sobre los cimientos, del comportamiento de1 hombre 

y la mujer respecto al trabajo, como empezaron a apare

cer normas del proceso de educación e instrucción: 

Inicialmente, gracias a la expontánea asimi
lación del entorno social, el niño se iba 
formando poco a poco dentro de los moldes 
reconocidos por el grupo. La diaria convi 
vencía con el adulto lo introducían en las 
creencias y las prácticas que su medio so -
cial tenía por mejores. Desde las espaldas 
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de las madres colgados dentro de un saco 
asistían y se entremezclaban a la vida 
de la sociedad, ajustándose a su ritmo y

a sus normas y como la madre marchaba sin 
cesar de un lado a otro, la lactancia du
raba varios años y el niño adquiría su 
primera educación sin que nadie lo diri -
giera expresamente.? 

Obviamente, la familia a través del desarrollo de la 

humanidad, ha jugado un papel fundamental en la educa

ción de los hijos, teniendo en cuenta que les tramite 

una ideología, una escala de valores ,' un estilo de re

lación interpersonal y los prepara para que se com -

porten en el exterior según el estilo aceptado en una 

determinada época, como es el caso de la familia en 

la comunidad tribal. 

Es por lo tanto, un tipo de educación informal; en don

de los adultos integraban a los jóvenes inponiéndoles 

formas de comportamientos, maneras de ver, sentir, rea

ccionar, usos, costumbres y valores. En esta forma el 

niño era empujado a imitar y a circunscribirse a las 

7 PONCE, Aníbal. Educación y lucha de clases. P.27 
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frases "así hay que hacer 11 

y II no, tú no puedes hacer 

eso 11
• 

Retornando nuevamente el curso de la historia de la 

educación al interior de la familia en Colombia, se 

observa como en casi todas las tribus de este contex-

to, la vida misma se encargaba de la educación y la 

instrucción; en algunas tribus que alcanzaron mayor de

sarrollo, como los Chibchas, se crearon rústicamente 

escuelas denominadas 11 Cucas 11

; en donde los niños y ado

lescentes elegidos para ocupar cargos de dirección en 

la comunidad, recibían conocimientos prácticos, relacio

nados con organización de tareas productivas (adminis

tración, distribución y cambios de productos, cálculo 

de tiempo, actividades rurales. etc). 

En éste sistema de castas de los Chibchas las diferen

cias sociales jugaron papel importante en la educación; 

ya que se educaban al individuo para tener conocimien -

tos, prestigio, logros y poder. Luego entonces a la 

educación se le concedió el valor de status y el logro. 

Por otra parte, los niños y adolescentes de las castas 

menos privilegiadas, para poder sobrevivir en su medio 

y contribuir a la producción material y económica, 

13 



primero aprendían lo práctico de un oficio o actividad 

y despues adquirían la teoría. 

Resulta válida la forma como los jóvenes de estas cas -

tas obtenían sus conocimientos acerca de los fenómenos 

y la vida misma. Bien lo dice el Marxismo-leninismo 

11el conocimiento comienza con la práctica, y todo cono

cimiento teorico adquirido por la práctica, debe volver 

a ella 11 8 así, la práctica de los oficios por parte de 

éste grupo Chibcha, no significaba la inexistencia de 

conceptos y elementos educativos, sino una forma de 

comprobar la naturaleza de sus quehaceres y de aprendi

zaje. Ahora bién, en las comunidades primitivas, la 

estratificación de 1a población por edades, fué de gran 

importancia en la educación; en donde el tránsito de 

una edad a otra suponía la realización de ceremonias de 

iniciación a una vida diferente en lo que a roles se 

refiere. 

Es necesario resaltar, que la transmisión de la cultura 

8 MAO Tsetung. Cinco tesis filosóficas. Editorial del 
Pueblo Pekín. 1.965. P.26. 
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en este período primitivo del grupo familiar en Colom -

bia se dió por diversos medios: 

A. La presión del medio social que al ser restringido

y homogéneo influyó poderosamente en cada individuo

acogiéndose favorablemente los ritos y obligaciones

para orientar la conducta.

B. La fuerza de la tradición moral del derecho y la

religión que se vió favorecida por la autoridad y

la experiencia de los ancianos.

C. La convivencia con el grupo familiar que llegó a

propiciar la transmisión por el lenguaje oral, ges

tos y acciones manuales que atesoraban experiencias

de las generaciones anteriores.

D. Otro medio que propició la transmisión de la cultu

ra en la comunidad primitiva, fué la participación

de de los niños en la vida social, al practicar en

sus juegos actividades de adultos como el imitar a

los padres, lo que lógicamente desarrollaba en

ellos hábitos de trabajo y los integraba a la vida

en comunidad.

15 



No obstante, el surgimiento en la comunidad primitiva 

del fenómeno de la educación, es decir, de la forma 

ción de las nuevas generaciones y de su adaptación a 

la vida social; no hubo una educación sistemática u 

organizada, ya que no existían funcionarios e institu

ciones a quienes se encomendara la misión de formar 

hombres y mujeres; existiendo en su lugar ancianos y 

sacerdotes, como en el caso de los Incas y Aztecas. 

El tipo de educación expontánea de la comunidad indí -

gena en Colombia, fué destruida a raíz de la invasión 

de España y Portugal a estas tierras, por lo que fué 

impuesta con violencia otra forma de vida y educación 

opresora, alienante y dependiente. 

Esta cultura fue destrozada por el imperio 
español sin ningún tipo de compasión, im -
p o r t á n do 1 e s p o c o · 1 a t r a s· c e n de n c i a o r g a n i · � 
zacional de los pueblos conquistados. El 
conquistador venía investido de todo poder 
y con sus 11 mercedes 1

1 reales tenía todo el 
11 derecho 11 de hacer con las tierras y con 
la población nativa lo que viniera en ga -
na, A partir de entonces así lo hizo, se 
apoderó de los minerales preciosos, de las 
tierras, y de la mano de obra del indio, 
se llevó el producto del trabajo a la me
trópoli y arruinó el continente Americano 
y la nueva granada particularmente. 
Confeccionó las leyes y supe� - es 
tructuras políticas, los decretos, 
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resol�ciones que le darfan forma orgáni
ca al estado colombiano:9 

Los señalamientos históricos-sociales anotados, repre

sentan la dialéctica universal. El verdadero princi -

pio de la contradicción: tesis y antítesis, si se ana

liza la esencia misma de la comunidad tribal colom 

biana con relación al esclavismo y surgimiento de cla

ses a partir de la invación española. Se dan por lo 

tanto profundos cambios en los valores y la educación 

de los grupos familiares. 

Como muestra de los cambios, se tienen las restriccio

nes de libertad matrimonial para el negro, la prohibi

ción de utilizar determinado vestuario y la no asis 

tencia a bodas, bautismos y velorios. Imponiéndose 

asf unos valores que interesaban a la conveniencia del 

español, más no a las aspiraciones y derechos del ne -

gro. 

A este respecto, es importante anotar la estratifica -

9 AVILA, Abel. Sociologfa del desarrollo. Volúmen 
VII número 20. Barranquilla. Colombia 1.981. 
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ción social que se inició en nuestro medio con la incur

sión española; en donde se dan rupturas significativas, 

formándose colectividades llamadas estratos. Así, el 

estrato de esclavos es, un grado de posición, por que 

la distinción principal entre un esclavo y un hombre 

libre es que el primero no goza en absoluto, o sólo en 

parte, de la protección y derechos vitales, mientras que 

el segundo tiene todos los privilegios. 

La estratificación social es un elemento sustancial a la 

existencia y desarrollo de toda sociedad; que Marx defi

nió como un fenómeno estrechamente ligado a la distribu

ción de poder y a las luchas en torno a él. 

Lo importante de la estratificación social a más de las 

diferencias que representa, son las consecuencias que 

ésta tiene en el comportamiento del individuo, la fa -

mili a y la sociedad en general. 

Con la esclavitud, el grupo familiar dejó de ser el por

tador de la cultura y la educación; teniendo en cuenta 

que la compra y venta de sus miembros en calidad de es -

clavos, llevaba a la pérdida de valores, costumbres, 

formas de comportamiento, tradiciones y por consiguiente 

a la desintegración de las familias de la infancia. 
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En lo que respecta a la educación, una vez 
transformada la comunidad primitiva en so
ciedad dividida en clases, la educación se 
impartía para: Luchar contra las tradicio
nes del comunismo de tribu e inculcar que 
las nuevas clases dominantes no tuvieran 
otra finalidad que asegurar la vida de las 
clases dominadas y vigilar atentamente el 
menor asomo de protesta para extirparlo.10 

La forma de asegurar los fines de la educación en éste 

período, fue la evangelización para las clases popula

res y el acceso de los hijos de los europeos a las u -

niversidades; expropiandose al indígena del derecho a 

la educación. 

La misma situación de dominación y explotación desarro

lló sistemas de enseñanzas y creencias religiosas sobre 

las cuales la doctrina bíblica del Papa Alejandro VI en 

1.493, sostenía: 

Por la autoridad omnipotente Dios, a nos 
en San Pedro concedida, y del Vicariato 
de Jesucristo, que ejercemos en la tie -
rra, con todos los señoríos de ella, 
ciudades, fuerzas, lugares, villas, de -
rechos, jurisdicciones y todas sus per -

10 OP-CIT. Ps.48-49. 
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tenencias, por el temor de los presentes 
las demás y deputamos a voz y a los di -
chos vuestros herederos y sucesores; y 
hacemos y constituirnos y deputamos a voz 
y los dichos vuestros herederos y suce -
sores, señores de ellas con libre lleno 
y absoluto poder, autoridad y jurisdi -
cción. Que se procure la salvación de 
las almas y las bárbaras naciones sean 
deprimidas y reducidas a esa misma fe.11 

La argumentación precedente deja ver claramente que la 

Iglesia estimuló el mantenimiento socio - cultural del 

pueblo, al inculcarle arraigos religiosos como la sal

vación del alma y no el análisis concreto de sus con -

diciones objetivas, ni su participación en la educa 

ción y la política. 

La práctica de la religión se aplicaba en la medida 

en que los misioneros explicaban a los indígenas la 

1
1 justicia 11 de lo que había sucedido, inculcándoles obe

diencia a las autoridades y temores por los pecados ca

pitales, como la rebelión, el orgullo, la ambición, y 

la violencia. 

11 AUTORES Varios. Por ahí es la cosa. Ensayos de 
sociología e Historia colombiana. Bogotá 
1972 Ps. 40 - 41 

20 



El sistema de relación económico-social de la colonia, 

se mantuvo durante cuatro siglos, al cabo de los cuales 

el progreso del sistema de producción fué cambiado, 

dando origen al modo de producción feudalísta; en el 

cual ya la vieja educación no servía a los nuevos in -

tereses de explotación, resultando así la formación de 

ciertos ideales en el hombre, tanto en lo intelectual 

como en lo físico y moral. 

En ésta forma, esta sociedad más desarrollada exigía 

formar individuos según sus necesidades, para tener una 

colectividad homogénea; motivo que llevó a los señores 

feudales a brindar educación formal a través de dos 

tipos de escuelas: 

Una escuela para los sectores populares y otra para la 

clase media y los ricos. Dado a que los hábitos y los 

intereses eran diferentes; en cuanto que los niños de 

las escuelas populares tenían que disponer de la mitad 

de su tiempo para trabajar; mientras que en las otras 

escuelas, los niños ricos tenían la obligación de es -

tudiar desde temprano y todo el tiempo para prepararse 

en el desempeño intelectual de su vida futura. 

La historia de Colombia deja ver los valores económi -
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cos, políticos y de status, que se le conceden a la 

educación; los cuales se relacionan con la formación 

de grupos dominantes de cada época; con el fin de con -

solidar el poder económico, reforzar la situación so 

cial y racionalizar la actividad política. Cabe seña

lar al respecto el siguiente aporte: 

Las universidades coloniales seguían el mis
mo ejemplo de discriminación racial y social. 
La de Santo Tomás, fundada en 1.925 (resuci
tada en 1.965 en Bogotá} y la Javeriana fun
dada en 1.622, se caracterizaron por esa 
abierta alineación con las clases blancas do
minantes. Esta tendencia no puede ser com -
batida ni aún después de la independencia, 
ya que el intento de fomentar un tipo de 
educación más abierta fracasó.12 

Es bueno enfatizar que cuando cambian las formas, los 

estilos y las tecnologías, también tiene que variar la 

ideología. Por ello,es comprensible el hecho de que 

en el feudalismo, dado incipiente y tardíamente en Co -

lombia , tuviera que darse un cambio de mentalidad en 

toda la población, lo mismo que nuevas aptitudes con 

12 OP-CIT.P.20 
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respecto al trabajo, al comercio y a la producci6n. 

Esta nueva ideología es originada por la influencia del 

catolicismo y su fuerte impacto en las universidades 

y escuelas de la clase media. 

El desplazamiento de poderes y la nueva dependencia de 

Colombia, respecto a Inglaterra y Francia, plantea un 

reto a la educación eminentemente teol6gica y filosó -

fica ya que se impuls6 la ensefianza de la ciencia mo -

derna para hacerle frente al naciente modo de produc -

ción capitalista. Observáridose, que la educaci6n de -

termina la nueva manera de pensar del hombre, de sen -

tir, de creer, de explicarse y adaptarse al mundo. 

Por otra parte, la necesidad impostergable de desarro

llar las ciencias y de formas de individuos con fines 

más prácticos, reflejaban el desarrollo econ6mico y

cultural de Colombia, que para entonces mantenía un 

tipo de relación neo-colonial. 

Siglos más tarde, con el surgimiento del desarrollo 

tecnol6gico e industrial en Europa y Estados Unidos de 

Norteamérica, Colombia cambia de manos, ya que depen -

di6 económica y socio-políticamente de Inglaterra; 

originando este nuevo acto de dependencia la explota -

ción de nuestro país; a través del. manejo de la super estruc-
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tura política-jurídica, a través de asesorías, programas 

ejecutivos, préstamos, convenios bilaterales, etc .. 

Con el establecimiento definitivo de los Estados Unidos 

como centro de dominación de Colombia, se crean condi -

cienes para el desarrollo de la Industria Nacional y

las materias primas; inter�iniendo en los sectores pri

marios y secundarios de la economfa, en la instalación 

de monopolios. Todo ello, no deja de ser importante y 

trascendental en·1a vida social de nuestro pafs. En 

donde la escuela fué el mejor medio para transmitir 

ideas y formas de pensar del hombre en lo que se re 

fiere a la polftica, religión y economfa. Aparece el 

nivel de la enseñanza primaria, como un conjunto cohe

rente de establecimientos institucionales y didácticos 

en donde se educaba y educa actualmente al niño en 

forma obligatoria durante cinco años, a cargo del per

sonal especializado en la enseñanza, adoptando princi

pios elementales de eficacia, rendimiento y evaluación. 

En el orden de aparición histórica, durante el siglo 

XIX se crea el nivel medio o secundario de la enseñan

za el que se instala cabalmente a principios del siglo 

XX; preparándose al joven en las diversas áreas del 

trabajo contemporáneo, en las pautas de conducta, las 
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creencias religiosas, y las concepciones políticas. 

En el último orden de los estudios, aparece el nivel 

superior o universitario, constituyéndose orgánicamen

te en una modalidad pedagógica acorde con los fenóme -

nos de la evolución tecnológica que requiere de indi -

viduos capacitados en diferentes áreas. 

La expans,on de la educación a una propor
c1on mayor de la población significó indu
dablemente un proceso de·democratización, 
que generó un canal a través del cual se 
dirigieron procesos de movilización social 
secularizándo el conocimiento y la base 
ideológica, de la organización social de 
la sociedad colombiana, ha servido de 
irrigadora de los valores y formas de vida 
urbana, ha hecho necesarios amplios pro 
yectos de reforma educativa a nivel peda -
gógico y curricular,ha unido la educación 
con el trabajo y el empleo.13 

Cuáles son los motivos para ampliar y reestructurar la 

educación en nuestra nación? Sin duda alguna la razón 

del crecimiento vertiginoso de la educación radica en 

el interés del desarrollo económico, pués era necesa -

13 Centro de Estudios e Investigaciones docentes de 
la Federación Colombiana de Educadores. Edu
cación y Cultura. Revista No.6 Bogotá 1.985. 
P.8
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rio la capacitación de la mano de obra para vincular

la a las industrias primarias, secundarias y tercia -

rias de este contexto. Como se sabe, la educación de

sarrolla conocimientos y destrezas que bien orientadas 

aumentan la productividad del individuo en las organi

zaciones industriales. 

A pesar de la formalización de la educación y la posi

bilidad que se le ofrecía al individuo para formarse, 

la familia no dejó de ser la portadora de pautas so 

cializantes como los valores, la ética, la moralidad, 

y la conducta; ya que la misma práctica de éstos ele -

mentes al interior del hogar constit�yeron un tipo de 

educación informal. 

La escuela tradicional realizó con éxito su misión de 

formación hasta el siglo XIX, pero en el siglo XX en

frenta diferentes características por el desarrollo 

urbano-rural que transforma las relaciones existentes 

entre familia y trabajo, en lo que se refiere al pro

ceso de socialización, haciéndose indispensable la 

capacitación del individuo para su participación total 

en la producción. 

Sin embargo actualmente la educación es contradictoria, 
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ya que su contenido ideológico choca con la realidad. 

Se puede ver, como aún se ha conservado estas tenden 

cias en las escuelas, donde no se le enseña al niño la 

verdad de las cosas, los hechos y los fenómenos; lo 

cual le desarrolla perjuicios y tabúes como los exis 

tentes respecto al sexo, al nacimiento de un niño y mu

chos otros problemas que suelen presentarse en una re

lación de pareja. Por lo tanto la contradicción del 

proceso como el que se ha señalado con su arsenal de 

perjuicios acumulados e impuestos por poderes imperan -

tes en Colombia, persiste actualmente en forma incidio

sa en el individuo j grupo familiar, que se resiste al 

análisis racional de lo declarado tabú y como testimo -

nio de ello, se citará su influencia en el siguiente 

capítulo. 

1.2 LA FAMILIA rR�Nf� A LA� N����IOAO�� g� �u� MIEM -

BROS. 

La familia, ha persistido en todas las sociedades, bajo 

diversas formas a través de milenios. Su orfgen es 

sumamente discutido; así lo explican los aportes de 

Bachofen, Mac Lennon y Morgan. 
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Sin embargo, es conveniente poner de presente, lo que 

es la familia; "La familia en sentido amplio, es una 

pluralidad de generaciones integradas en una comunidad 

doméstica, en la cual pueden ser incluídas también per

sonas extrañas".14 Y la familia en sentido restringído 

es la unidad social fundada sobre el matrimonio. Se 

compone de padres e hijos".15 

La familia no sólo es aquella célula social que se for

ma a partir del matrimonio, hay uniones libres a partir 

de las cuales se hayan configuradas las famílias y ésto 

fué usual entre los romanos y lo es también en la so 

ciedad Colombiana; en donde es común, encontrar familias 

conformadas a partir de la unión libre y el concubinato. 

En donde la familia legal o constituída por el matrimo

nio católico y civil llena una serie de formalidades en 

lo que corresponde a derechos y obligaciones entre con

yuges y entre éstos y sus hijos. A diferencia de la 

familia de hecho, que al presentar las dos modalidades 

14 MENDIETA Y NUÑEZ, Lucio. citado por Mantilla Pine
da. Sociología general, cuarta Edición. Edi
torial Bedout: P.173 

15 IBIDEM. P.184 
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unión libre * y unión concubinaria ** no gozan de una 

reconocida situación legal jurídica y social. 

En algunos países del continente americano, como Cuba, 

Bolivia, Panamá, y Guatemala, existen legislaciones 

adecuadas a la protección de la familia de hecho, so -

bre la cual se ha establecido deberes recíprocos de 

los convivientes, regímenes de bienes, situación legal 

de los hijos, etc .. 

Sea la familia legal, o de hecho, lo común a ella y lo 

importante en éste estudio, son sus necesidades, sus 

aptitudes y condiciones socio-económicas frente a la 

educación sexual de sus miembros. 

Sin embargo, la posición tradicional de la familia ex

perimenta una transformación profunda con la concentra-

* La Unión Libre, es aquel grupo conformado por dos
personas de sexo diferente que no poseen impedimen
tos legales en su estado civil pero que establecen
un contrato sicológico de unión convivencial, sus
formas mas específicas, son el amaño y el madre
solterísmo.

** La Unión Concubinaria, es considerada como el grupo 
social que consta de dos personas de sexo diferente 
que poseen impedimentos de estado civil, es decir, 
que uno o ambos miembros de la nueva pareja ha esta
do casado. 
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ción de las manufacturas y el tecnicismo, produciéndose 

una disociación entre ésta y el capital, lo que obliga 

a la constitución colombiana a ofrecer posibilidades de 

desarrollo a la mujer. 

En toda estructura familiar es claro y universalmente 

admitido el significado de las necesidades y su satis

facción, que como bien se sabe, son múltiples dada su 

naturaleza biológica y social. 

Abraham Maslow, ha esquematizado las necesidades de la 

persona humana así: 

A. Necesidades Físicas: Techo, alimento, vestido,

salud, sexualidad y descanso. Estas necesidades se

asocian con los procesos fisiológicos del hombre en

sociedad y tienden a guardar armonía con su cultura

su grado de desarrollo, modo de vida y apoyo recí -

proco con sus semejantes, los cuales permiten asu -

mir la satisfacción de éstas necesidades.

B. Necesidades Psicológicas: seguridad, afecto, per -

tenencia, autoestima y autorealización. La cate

goría de éstas necesidades deriva de la naturaleza

social del hombre y de su convivencia social y co -
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lectiva para poder sobrevivir, tener confianza en 

sí mismo y sentimiento colectivo. 

C. Necesidades Supremas o de Trascendencias: Las cua

les vienen a constituir las fuerzas que impulsan

las relaciones entre los hombres, por cuanto impul

san la supremacía del yo, la maduración de las per

sonas y la búsqueda del tú en satisfacción de las

propias necesidades; ejemplo de éstas son el surgi

miento del amor, el sostenimiento de la relación

del noviazgo y la llegada del matrimonio.

En concordancia con las necesidades que tiene el indi

viduo y que experimenta agrupado en familia , Ralph 

Linton, nos habla de las funciones al interior del gru

po familiar, las cuales varían según la cultura y la 

sociedad a la cual se pertenezcan. Ellos son: a) Fun

ción económica, para la satisfacción de las necesidades 

básicas de sus miembros, como la alimentación, vestido, 

vivienda, educación y seguridad. b) La función pro 

creativa, para asegurar la continuidad de la especie 

humana. c) La función social izante, mediante el 

adiestramiento linguístico, religioso, moral, psicoló

gico, físico y social, para capacitar a los hijos en 

su vida adulta. d) Y la función de cuidar a sus miem-
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bros incapacitados para hacerlos sentir útiles. 

Obviamente, las funciones anotadas sobre la familia 

permiten su correlación con las necesidades primarias 

y secundarias de que habla Maslow. Por cuanto a las 

necesidades son inherentes al hombre como ser social, 

que al estar agrupado debe ser funcional a las mismas. 

Por otra parte, es conveniente entrar a analizar la 

forma como se dan las funciones de la familia en el 

pasado y el presente para la satisfacción de necesida

des de sus miembros. 

En la familia tradicional los jefes del hogar, cumplian 

prácticamente con todas las necesidades de alimentos, 

vivienda, vestido, socialización, educación para el 

trabajo, para religión y para la moral; prevención y 

cura de enfermedades y asistencia al anciano. 

Dentro del cumplimiento de funciones al interior de la 

familia se dió la discriminación de quehacer. El hom

bre se hace cargo de las satisfacciones económicas de 

sus hijos y esposa, mientras que la mujer se dedica al 

manejo y conducción del hogar en aspectos tales como

la procreación, cuidado de los hijos, cocinar, labar y
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planchar. 

El hombre es eximido del trabajo doméstico 
y su vida se orientará y organizará en tor
no del trabajo remunerado, constituyendose 
en el representante de la familia en la es
fera pública. La mujer en cambio, debe 
asumir el trabajo doméstico y su vida a di
ferencia del hombre se orientará y organi 
zará al rededor de la esfera doméstica.16 

Lo anterior evidencia la situación marginal en que se 

encasilló a la mujer en nuestra sociedad, lo cual se 

explica por el carácter sumiso y resignado de la mujer 

frente a las cua1idades prepotentes del hombre y a la 

influencia negativa que sobre ella ejercía la constitu

ción y la iglesia en Colornbiq. 

La constitución nacional que rige todo el sistema nor

mativo y legal negó a la mujer el ejercer sus derechos; 

a la mujer no le era permitido el sufragio, la facultad 

de desempeñar empleos, de administrar sus bienes, de 

llevar su propio apellido, además de otras represiones. 

16 ARTOUS, Antaine. Los orígenes de la·opresión de 
la mujer. Editorial Fontamara. Barcelona 
1.979 P.153 
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Así mismo, la sociedad forjó en el pasado, valores mo

rales y religioso respecto a la virginidad, a la con -

ducta, a la educación sexual y a la fecundidad de la 

mujer. 

A partir de lo dicho se puede ver como los rasgos de 

la estructura del sistema familiar son diferenciados 

en dos ejes el de la jerarquía de poder prototípico del 

hombre y el de la jerarquía de funciones de inferiori

dad asignada a la mujer; en tales condiciones los hijos 

son inducidos a un ambiente discriminatorio y moralista 

que viene a incidir en su desarrollo y personalidad. 

Por una parte, el padre como dueño del poder y autori

dad máxima dentro del hogar, se creía el dueño de sus 

hijos de sus cuerpos, sexos y mentes; y por otra parte 

la mujer encargada de la vigilancia directa de la pro

le transmite en especial a sus hijas los patrones de 

conducta, los valores y las reglas que influyeron en 

ella en su infancia. De ahí que todo lo concerniente al 

sexo por estar catalogado corno inmoral y malo llegase 

a reprimirse. 

En el pasado la mujer soltera como la casada carecían 

de derecho como los que se han venido tratando y de 
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esquemas definidos acerca de la educación sexual; dado 

el marco legal y cultural que la involucraba. 

Así, el principio concordatorio obliga a que se diera 

una educación sexual de acuerdo a los avances en la 

edad en forma prudente y positiva; a la vez que en las 

escuelas reforzaban la doble moral sexual, fomentaba 

la castidad y pasividad de 1� mujer. 

Con base en esas premisas religiosas, los padres repri

men la actitud sexual en la infancia, por considerar 

sexualidad como algo separado del concepto general de 

la persona, llegando a confundir ésta con el amor y 

haciendo florecer conflictos a nivel inconscientes 

unidos a las sensaciones de angustia. 

La experiencia y los estudios psicosociales han demos

trado que la personalidad y la madurez de los padres 

ejercen sobre el nino y el adolescente una acción so -

cializante y educativa por encontrarse estos en su 

etapa de desarrollo llegando a asimilar comportamien -

tos, temores, valores, aptitudes,costurnbres y creencias 

para elaborar su propia identidad. 

Es por ésto, que la familia debe estar conformada por 
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adultos realmente maduros que le den sentido a las re

laciones entre sus miembros, a su normal desarrollo 

físico, psiquico y social. Teniendo en cuenta que 

al interior de la familia en donde emergen los grandes 

interrogantes de la vida, los por qué y los para qué. 

Hablando del sexo en el ser humano For y Beach sostie

ne: 11 No es la regulación hormon .a.l la que determina el 

comportamiento sexual humano, sino 1a educación y las 

condiciones sociales y ambientales, más, nunca la hi -

patética naturaleza 11 17 

La familia tradicional también se resistía a reconocer 

la existencia de la sexualidad infantil, descubierta 

por Freud, a la que se refieren como simples juegos 

de niños, pués para ellos ésta surge en la adolescencia 

sin ninguna manifestación anterior. 

Por el contrario a lo que comunmente se creía en el pa-

17 For y Breach. OP-CIT P.33 
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sado, el desarrollo sexual no comienza en la pubertad; 

comienza en la etapa más temprana de la infancia, cuan

do el niño se haya en la etapa de estrecho contacto 

corporal con sus padres y adultos. 

En nuestra cultura se vienen dando las prácticas de 

juegos eróticos por parte de los niños dada la asimila

ción que hacen de la sexualidad adulta. Sin embargo a 

medida que crecen sus juegos se vuelven cautelosos por 

las mismas prohibiciones y los tabúes vinculados a la 

sexualidad. 

En el pasado la asimilación de lo sexual con la repre -

sión, la verguenza y el sentido de culpa, se explica 

fundamentalmente por la actitud derivada de la Moral 

cristiana, ya que la religión católica es la única que 

no se ocupa en profundidad sobre el comportamiento 

sexual. 

En contraste con la actitud negativa de nuestra cultura 

en relación con el sexo, han existido y existen actual

mente pueblos que se hallan liberados respecto a ésto. 

Se ha detectado que entre los polinesios, que habitaban 

las islas en el pacífico, la actitud hacia el sexo era 
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esencialmente positiva. La gente lo aceptaba por lo 

que era un medio para entregarse a experiencias exó 

ticas sin reservas físicas o mentales, los niños dis -

frutaban al máximo de la libertad sexual posible li 

bertad incentiva por los propios padres, no se les 

ocultaba nada; los hijos duermen en la misma choza de 

los padres y generalmente presencian sus relaciones 

sexuales; por eso apenas llegan a la pubertad eran 

iniciados para que pudieran disfrutar plenamente del 

acto sexual. 

Todo lo anteriormente dicho se constituye en base para 

entrar a reflexionar sobre las funciones de las fami -

lias tradicionales. Se puede conceptuar que ésta fa -

milia era sólida en el sentido de la permanencia total 

de la mujer y los hijos en el hogar. Lo cual como es 

obvio permitía la vigilancia del desenvolvimiento y 

desarrollo de los hijos; el arraigo de fuertes costum

bres y valores referentes a la moral, la sexualidad y 

la mujer. 

Descuellan no obstante, la discriminación social de la 

mujer y la práctica de una educación sexual inadecuada 

que reprimía la autenticidad de la actitud y las ideas 

sobre la sexualidad, constituyendo estos factores cul

turales en serios obstáculos para el desarrollo del in-
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dividuo en su temprana edad y en 1a adolescencia. 

La adolescencia como bien se sabe, se caracteriza por 

una serie de cambios físicos y fisiológicos que influ -

yen en el proceso de desarrollo del individuo. Es de 

sobra conocido que a partir de la adolescencia se expe

rimentan variaciones como la pérdida del cuerpo infan -

til y su paso a la conformación de proporciones y fun -

ciones adultas; y la modificación de las relaciones 

con los padres y adultos en general para la búsqueda de 

la propia identidad. 

A partir de la adolescencia, el individuo es un ser 

biológicamente maduro; capaz de comportarse como un 

adulto en el terreno de la sexualidad, en las imágenes 

y sentimientos hacia una relación del sexo complementa

rio. Es ésta, la etapa de las actividades sexuales 

promiscuas, de las relaciones de noviazgo y de los con

flictos entre creencias religiosas, morales y sociales 

entre padres y adolescentes. 

La adolescencia como la adultez son períodos muy impor

tantes en la vida de una persona, por las decisiones 

que han de tomar y que afectarán su vida futura, como 

lo es la decisión de casarse, a la que suele lle 
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garse con conflictos dada la falta de orientación de 

los padres en lo referente a la intimidad y a las rela

ciones entre parejas. 

El adolescente, la familia, las pautas de conductas y

valores son consustanciales a toda sociedad y al desa -

rrollo, en razón a su naturaleza social y al cambio 

ineludible de su dialéctica. Es por ello que, en el 

pasado el adolescente por razones de la moral y el 

arraigo cultural de sus padres no poseía un conocimien

to amplio y claro sobre su sexualidad; estuvo sumergido 

entre prohibiciones y castigos referentes a la relación 

de noviazgo y actividades sociales. Por lo que era 

frecuente el matrimonio convenido por los padres a tem

prana edad, y la ocupación de la mujer en actividades 

como el tejido y arreglo de la casa. 

Surge aquí un interrogante inaplazable lCómo es la fa -

milia y el adolescente de hoy? 

En la actualidad es necesario que la familia para poder 

sobrevivir tenga que vender su fuerza de trabajo; se 

percibe un proceso de desplazamiento de las funciones 

en varios de los miembros de éste cuerpo social; ya que 

tanto la mujer como los hijos a1 tener acceso al trapa� 
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jo tienen que adaptarse a modificar la conducta, los 

principios y los valores por razón del escaso tiempo 

para compartir costumbres y deberes y por su interacción 

con otros individuos y organizaciones industriales aje

nas a la propia familia. 

En el presente siglo la situación de la mujer ha avan

zado en relación con su papel social, así como en el 

equilibrio de sus derechos y obligaciones, a través de 

la constitución colombiana. 

Algunas conquistas de la mujer logradas a través de 

disposiciones legales en las distintas esferas son las 

siguientes: 

l. La constitución de la provincia sobre la concepción

del derecho de sufragio a la mujer.

2. El acto legislativo No.l de 1.943 que le otorga a

la mujer colombiana la facultad de desempeñar ern -

pleos.

3. El acto legislativo No.l de 1.945 habilitó políti -

camente a la mujer incorporándosele en el régimen

político.
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4. El decreto 2820 de 1.974 por el que se consagra la

igualdad de derechos socio-políticos tanto para los

varones como para las mujeres.

5. La Ley 1 de 1.976, que trat6 la mayoría de edad a

los 18 años para hombres y mujeres.

6. El decreto 2259 de 1.977 mediante el cual se cre6

una comisi6n encargada de estudiar y revisar los

textos y métodos de enseñanza que impliquen discri

minaci6n contra la mujer.

Así mismo, en los últimos años hay nuevas tendencias 

en cuanto al roll desempeñado por la mujer. Con la 

idea de la liberaci6n femenina, la mujer exige un tra

tamiento adecuado, y ha incursionado masivamente a la 

universidad cambiando así su actitud frente a la vida 

y la lucha de sus derechos. 

Es hoy más independiente, con mentalidad abierta, posi

tiva y retadora en lo que se refiere a represiones y 

mitos sobre sexualidad y costumbres. 

Por su parte el hombre al igual que en el pasado refle

ja como patología cultural su incapacidad para entre 
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garse a la monogamia; se siente en una soltería y ju 

ventud eterna, y posee una lógica muy pragmática en la 

cual su infidelidad está permitida en nuestra sociedad. 

Bajo estas condiciones del hombre y la mujer las motiva

ciones para sostener el noviazgo cobran dimensiones 

diferente: 

El hombre se muestra satisfecho y feliz con 
su novia. En ese momento parece imposible 
que pueda llegar a ser un típico marido Co
lombiano. El ha estado disfrutando tres 
mundos diferentes; la calle, con sus amigos 
solteros como él, las parrandas y otras mu
jeres; su casa, donde es sostenido económi
camente por el padre y sobreprotegido por 
la madre; la novia, en la cual vuelca sus 
sueños de adolescente, el afecto que tal vez 
le ha·faltado y la necesidad del sexo. 18 

En esta misma linea de ideas, los cambios que suceden 

en el noviazgo se hayan representado actualmente por 

la conservación de mitos como: "a los hombres no les 

gustan 1 as mujeres a g res i vas 11 , razón por 1 a cu a 1 1 a 

novia y la esposa tienen que controlar sus actitudes; 

18 Universidad de Antioquia, Memorias del primer en 
cuentro nacional de Terapia Familiar. Medellín 
1.984. P.9 
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"la mujer debe llegar virgen al matrimonio", para satis

facción del marido; 1'El matrimonio es el sueño dorado 

de toda mujer", etc .. 

Se observa actualmente, la supremacía de lo tradicional 

referente a los valores de la mujer y el hombre. Sin 

embargo es un hecho de que en el seno de la juventud 

actualmente se vienen dando el desafío de la mujer fren

te a lo esteotipado así se ve como se práctica clandes -

tinamente las relaciones sexuales prematrimoniales, el 

concubinato, así mismo las manifestaciones culturales 

de la familia en lo que al sexo corresponde, tiene sus 

peculiaridades: 

Los padres de nuestra sociedad actual tiende 
a distanciar la imagen del sexo con recato 
que son el producto de una educación acríti
ca. Como aporte represivos del sexo, se 
tiene: las pequeñas mentiras que los padres 
dicen a sus hijos para que según ellos en 
tren en razón, comprendan hecho biológicos 
como el nacimiento de un niño; y las nalgadas 
que dan a sus hijos por mostrar la desnudez 
de sus cuerpos o jugar con sus órganos geni
tales. 19 

19 A.S. Neil. Padres Problema de los Padres. Edito -
res Mexicanos Unidos. México. 1.978. P.210 
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Desde una posición crítica, bien puede considerarse 

que no existe una educación sexual en el hogar. De aquí 

que los padres desaprueben los aspectos íntimos en su 

grupo familiar, que distorcionan la imágen del sexo y

que el individuo tienda a deformar su conducta con la 

proyección de películas y revistas pornográficas; que 

convienen económicamente a los intereses de las indus -

trias cinematográficas y editoras pero que corroen la 

total liberación del hombre. 

Sobre los medios de comunicación Althusser ha escrito: 

Los mensajes ideológicos producidos por 
los medios de cQmunicación son ideas qu� 
están destinadas a materializarse en el 
comportamiento de los individuos. Crean 
deseos y hábitos de consumo, preferen 
cías , conductas, conceptos y actitudes 
morales, políticas, etc •. Configuran en 
general pautas para reaccionar en cierta 
forma. 20 

Al relacionar la Ideología con el comportamiento, se 

20 Althusser, Luis Ideologías y aparatos ideológicos 
del Estado. Editorial la Obeja Negra. 1971. 
P.56
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visualizan el papel de los medios de comunicación so 

cial como transmisor de pautas que refuerzan el compor

tamiento sexual de adolescentes y adultos en la familia 

actual. 

La educación a partir de los medios de comunicación no 

puede garantizar la plenitud de las relaciones sexuales 

antes o después del matrimonio cuando ha faltado tam 

bién la orientación de �os padres, no sólo en la esfera 

sexual sino también en el manejo adecuado de las rela -

ciones entre parejas. 

En síntesis, los adolescentes y adultos de hoy, buscan 

un nuevo modelo de relación para con sus miembros. La 

mujer se revela contra el sentimentalismo y la discri

minación ingresando a los campos del trabajo y a la 

universidad; las relaciones entre padres e hijos a per

dido su verticalismo y distanciamiento entre quien obs

tenta la autoridad y debe ser respetado por ser padre 

y aquel que respeta y obedece porque es hijo; y busca 

el amor como principio que da vida a sus relaciones 

de pareja; se observa adem!s que la familia no orienta 

adecuadamente a los jóvenes, mientras que los medios de 

comunicación imparte abundante información sexual oca -

sionando entre los jóvenes el sufrimiento de espectati-
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vas insatisfechas, prácticas de relaciones sex�ales 

antes del matrimonio, las cuales no educan para la 

experiencia del amor y la convivencia familiar. 
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2. ASPECTOS SOCIO-CULTURALES QUE INCIDEN EN LAS

RELACIONES DE NOVIAZGO DE JOVENES Y ADULTOS

EN LA CIUDAD DE BARRANQUlLLA.

En el contexto colombiano, es fácil reconocer las in 

satisfacciones individuales y familiares producidas por 

factores económicos-sociales como el desempleo, la ca -

rencia de vivienda, centros educativos, recreativos y 

de salud; los cuales predisponen el incumplimiento de 

funciones y no atención de necesidades básicas y secun

darias; constituyéndose ésto en un problema tensionante 

tanto para el individuo como para la familia. Por un 

lado la mujer se ve enfrentada a sus roles de madre y 

esposa ya que tiene que desempeñar sus tareas domésti -

cas, atender al esposo y los hijos, realizar activida -

des laborales y educarse para contribuir al sosteni 

miento económico de su grupo familiar; por otro lado, 

el hombre hoy como en el pasado cumple solo sus funcio

nes económicas, pues, se considera el jefe del hogar y 

por lo tanto deja las responsabilidades de socializa 

ción a su compañera; y de otro extremo los hijos se ven 
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abocados a vender su fuerza de trabajo para atender las 

necesidades personales y de su grupo, a la vez que se 

educan. 

Bajo las anteriores condiciones es lógico que surgan 

conflictos personales y familiares tales son la desin -

tegración familiar, la irresponsabilidad de uno de los 

conyuge, el maltrato a los hijos o esposa. la prostitu

ción, el alcoholismo, la drogadicción, el cambio de va

lores respecto a la relación entre parejas y a la vida 

misma, la pérdida del sentido de convivencia, el respe

to, la comunicación entre otras manifestaciones. 

Esta situación de disfuncionalidad de muchas familias 

en nuestro contexto influye en la formación de los hi -

jos,en sus experiencias, en sus valores, prejuicios. 

opiniones y en el surgimiento de problemas personales 

como la agresividad, la ansiedad, la timidez, la inse -

guridad, etc.; Influyendo posteriormente en su desen 

volvimiento. 

Por lo anterior, es fundamental que en éste capítulo se 

estudie las condiciones socio-culturales de los ado 

lescentes y adultos que mantienen relaciones de no 

viazgo en la ciudad de Barranquilla; ya que ello permi-
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te entender con claridad sus conceptos, valoraciones y 

condiciones familiares, para plantear alternativas de 

intervención que los orienten en sus relaciones fami 

liares y de pareja. 

Ahora bien, teniendo en cuenta el universo infinito 

que representa la ciudad de Barranquilla se tomó para 

su estudio un grupo de referencia constituido por 170 

parejas que sostienen relaciones de noviazgo, aplican

do relaciones porcentuales de acuerdo a las variables 

investigadas. 

Así mismo, estudiar al adolescente y al adulto en la 

etapa del noviazgo, significa en ésta investigación 

conocer la edad en la cual se inician en su relación, 

el grado de educación que poseen, las actividades que 

realizan, las comunidades en que habitan y aspectos de 

su grupo como la educación, valores, costumbres y tra

diciones. 

Conociendo la edad de los adolescentes y adultos en 

las relaciones de noviazgo, es posible llegar a expli

car mejor las características de éstos grupos. En 

los estudios realizados no se ha llegado a unificar 

criterios sobre los límites de las edades en el ser 
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humano para establecer relaciones de noviazgo. Pero 

la cuantificaci6n de la variable edad en los grupos en

cuestados dan ideas de éstos límites. 
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TABLA No.l 

ESTADISTICA DE LA POBLACION SEGUN SEXO Y EDADES 

EDADES MASCULINO % FEMENINO % TOTALES % 

18-20 42 24.7 66  38.8 108 31. 76% 

cl-23 50 29.4 59 34.7 109 32.05% 

24-26 50 29.4 3 9 22.9 89 26.17% 

27 y + 28 16.4 6 3.52 34 10% 

TOTAL. 170 100% 170 100% 340 100% 
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la tabla número 1 denominada ESTADISTICA DE LA POBLA -

CION SEGUN SEXO Y EDADES, permite observar que se ob -

tuvieron trescientas cuarenta (340) respuestas en las 

ciento setenta (170) parejas encuestadas; sobre las 

que se aprecian aspectos significativos, como es la ma

yor tendencia de la mujer a tener relaciones de noviaz

go a temprana edad, en un 38.8%, mientras que en el 

hombre es del 24.7% lo que deja entrever el interés 

por el amor y el matrimonio, casi siempre es propio de 

la mujer, que se ve influida por los moldes reverencia

dos de su cultura y su grupo familiar. 

Así mismo, se aprecia que de los adultos entre los 24 

y 26 años, es el hombre quien tiende a formalizar las 

relaciones de noviazgo; por el mismo interés de confor

mar su propia familia y obtener otras realizaciones, a 

la vez la mujer también siente la necesidad de identi

ficarse afectivamente. Según estos porcentajes, es 

bastante reducido el número de adultos que sobrepasan 

los 27 años de edad para incursionar en el noviazgo ya 

que posiblemente de esta edad en adelante alcanza a 

conformar una familia. 

Las cifras anteriores señalan también que actualmente 

la edad para sostener relaciones de noviazgo fluctúan 
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entre los 18 y 27 años, es la más adecuada para que las 

parejas se conozcan en sus gustos, costumbres, hábitos, 

temperamento, educación, etc. 

Por otra parte, la estadística antes señalada permite 

correlacionar la concentración de las respuestas de los 

adultos que oscilan entre los 21 y 27 años de edad, 

mientras que el porcentaje de los adolescentes que han 

llegado a los 18 y 19 años es reducido. Estos últimos 

no toman en serio las relaciones de noviazgo debido a 

su inmadurez e intereses personales mientras que los 

adultos tienen visión y bases sólidas para comprometer

se en sus relaciones. 

Acogiéndose a la denominación que la pedagogía moderna 

ha dado a la educación, como formal cuando se da el 

aprendizaje en las instituciones, se ha considerado es

te aspecto en las parejas encuestadas que mantienen 

relaciones de noviazgo en la ciudad de Barranquilla. 
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TABLA No.2 

RELAC ION PORCE NTUAL SOBRE LA EDUCAC ION DE LAS PAREJAS 

EDADES PRIMAR LA % SECUNDARIA % UNIVERSI TARIA % TECNICA % TOTAL % 

18-20 16 40 67 48.55 24 17.39 5 2G.83 112 32.94 

21-23 15 37.5 35 25.36 45 32.60 11 45.83 106 31.17 

w:, 
24-26 8 20 24 .17 .39 54 39.13 4 lS.66 90 26.47 

27 y+ 1 2.5 12 . 8.69 15 10.86 4 16.66 32 9.41 

TOTAL. 40 100% 138 100% 138 100% 24 luO% 340 100% 

11. 7fü� 40.58% 40.58% 7.05% 100% 



La tabla número 2 lleva a analizar que los adolescentes 

y adultos que mantienen relaciones de noviazgo están 

conscientes de la importancia de formarse y su 6tilidad 

para la vida práctica; y han tenido la oportunidad de 

educarse. Un 11.76% de ellos posee una educación pri -

maria; un 40.58% ha cursado estudios universitarios y 

sólo un 7.05% posee una educación técnica; lo cual 

lleva a afirmar que la educación como indicador del ni

vel de vida, es uno de los aspectos de mayor importan -

cia en el conjunto de las aspiraciones de éstos grupos. 

El factor educativo, constituye un elemento que incide 

positivamente en las relaciones de noviazgo de los jó 

venes en cuanquier sociedad. Dado a que las parejas 

tienen una preparación intelectual que enrriquece sus 

relaciones, conocimientos, sentimientos y su desemvol

vimiento, indispensables para la futura vida en fami 

lia. En el caso de éstas parejas en la ciudad de Ba 

rranquilla es importante la educación, por las posibi -

1idades que tienen de una convivencia positiva abierta 

al diálogo y comprensión entre parejas, a una partici -

pación económica mejor remunerada y a una realización 

plena como profesionales. 

Entre los aspectos económicos estudiados en las parejas 
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encuestadas, se tuvo en cuenta el factor ocupaci6n, tal 

como se relaciona a continuación :en el Cuadro No.3 
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TABLA No.3 

ESTADISTI CA DE LA O C UPA CIO N DE LAS PARE JAS 

EDADES ESTUDIANTE % EMPLEADO % PROFESOR % COMERC !ANTE % B USCANDO TRABAJO % HOGAR % TOTAL% 

18-20 87 46.03 25 20.66 1 6.25 2 8 2 16.66 - 117 32.05 

21-23 56 29.62 30 24.79 4 25 14 56 1 8.33 - 105 28.76 

24-26 36 19.04 41 33.88 8 50 7 28 6 50 - 98 26.84 

27 y+ 10 5.29 25 20.66 3 18. 75 2 8 3 25 2 100 45 12.32 

TOTAL 189 100% 121 100% 16 100% 25 100% 12 100% 2 100% 365 100% 

51. 78% 33 .15% 4.38% 6.84% 3.28% 0.54% 100% 



Un análisis descriptivo sobre la tabla número 3 que 

trata la ocupación de las parejas, la concentración en 

actividades de estudiantes y empleados en un 51.78% y 

33.15% respectivamente. Lo cual viene a reafirmar el 

fenómeno del trabajador-estudiante, tan común en nues

tro medio, dadas las precarias condiciones económicas 

de sus hogares paternos, para continuar sosteniendo 

las necesidades de alimentación
) vestuario y educa 

ción; como también, por el �fán de los jóvenes de sen

tirse realizados profesionalmente. Actualmente los 

jóvenes enfrentan la necesidad de trabajar, para satis

facer sus necesidades y las del hogar paterno; que in·

can que un 4.38% de ellas se desemvuelven como profeso

res y un 6.84% realizan actividades comerciales. pero 

otros no muchos, gozan de una posición menos privile 

giada al encontrarse buscando trabajo en un 3.28% y en 

hogar en unlJ54%. 

La tendencia de éstos jóvenes hacia el trabajo, contri

buye a una mayor independencia y responsabilidad para 

consigo, como también prepararlos para soportar 1as 

presiones del esfuerzo y de la lucha por el diario sus� 

tento al momento de conformar su propia familia. 
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TABLA No.4 

SECTORES QUE HABITAN LAS PAREJAS 

S.NORTE % S.SUR % TOTAL % 

13 12.26 20 21. 27 33 16.5 

9 8.5 8 8. 51 17 8.5 

14 13.20 11 11. 70 25 12.5 

9 8.5 10 10.63 19 9.5 

10 9.43 11 11.70 21 10.5 

10 9.43 14 14.90 24 12. 

12 11. 32 6 6.38 18 9 

10 9.43 4 4.25 14 7 

9 8.5 2 2.12 11 5.5 

10 9.43 8 8.51 18 9 

106 100% 94 100% 200 100% 

53% 47% 100% 
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Los datos de la tabla número 4 reflejan diferencias en 

lo que a estratificación social se refiere. Por una 

parte el 53% de las parejas, habitan en el sector Norte 

de la ciudad, en barrios como Ciudad Jardín, Bastan, 

Prado, Nogales, G0lff y otros, influenciados por la po

sición económica de sus padres, el prestigio y la pro -

fesión. Este grupo de parejas establecen relaciones de 

noviazgo en el núcleo de sus amistades de trabajo, co'

legios y univerdidad. 

Mientras que un 47% de las parejas habitan en el sec 

tor sur de la ciudad, en los barrios el carmen, villa -

te, el bosque y simón bolívar, indicando su opinión la 

tendencia de escoger parejas sin distingos de posición 

económica y social. 

Lo anterior permite analizar que actualmente el factor 

económico y social influye en la relción de parejas, ya 

que los jóvenes de favorables condiciones económicas se 

inclinan por las de su misma condición a la vez que 

los jóvenes de medianos y bajos recursos aspiran tener 

una pareja de igual o mejor posición económica para me

jorar sus condiciones de vida. Esto lleva a afirmar 

además que entre las mujeres del sector norte existen 

reservas para ciertos actos no aprobados en la sociedad, 
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en el noviazgo como el embarazo. Por razones de pres -

tigio y prejuicios; mientras que en las mujeres de la 

clase media y baja la presencia de un embarazo en el 

noviazgo tiene menor impacto dado que no se vive para 

los demás y no existen prejuicios de cláse; sino que se 

apoya a la hija deshonrrada atendiendo sus consecuen 

cias obligando a la pareja a contraer matrimonio. 

2.1. ANALI�I� CRiiteo o� bA� OPINIONES DE ADOLE�CENi�� 

y ACULiO� �OBR� LA� R[LACION�� e� NOVIAz�O �N LA 

CIUCAC D� BARRANQUILLA, 

Todo ser humano forma parte activa de muchas relaciones 

de afecto, sea con su esposa (o), novia (o), padres e 

hijos, más los estudios científicos como informales, 

suelen pasar por alto la idea que tiene el individuo 

sobre las relaciones de afecto en el noviazgo. Con el 

objeto de explicar este aspecto se presenta la concep -

ción de lo que se entiende por noviazgo: 

El noviazgo es una relación amorosa experimental, en la 

cual las parejas comparten emociones, sentimientos, pen

samientos, intereses y expectativas; basados en la co -

municación y la honestidad para un constante conoci 
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miento *** 

El concepto precedente trata el Noviazgo como un fenó

meno natural y se constituye en pauta de reflexión para 

analizar las respuestas aportadas por las parejas en -

cuestadas. 

*** Concepto aportado por las autoras de este trabajo 
de Tesis. 
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TABLA No.5 

OPINION DE LAS PAREJAS SOBRE EL 
NOVIAZGO 

T . % 

Es una Relación de mutuo cono-
cimiento. 65. 38.23 

Representa una E tapa de Since-
ridad y Comprensión. 2 7. 15.88 

Es un Lapso de Amor 2 7. 15.88 

Es una experiencia más 1 7 . 10. 

Sirve como relación social 19. 11. 17 

No opinan nada 1 5 8.82 

TOTAL. 170. 100% 
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En la tabla número 5, se identifica al noviazgo en un 

38.23% como la relación de mutuo conocimiento de afini

dades, caracteres, personalidad, cualidades y defectos 

entre una pareja. Esto permite pensar que existe madu

rez y reflexión en la manera de pensar y en la concep -

ción que se tiene sobre el noviazgo. 

Un 15.88% de las parejas considera que el noviazgo, es 

la etapa de sinceridad y comprensión; lo cual reafirma 

que existe actualmente una tendencia de los jóvenes a 

pensar en las actitudes morales adquiridas en sus hoga

res, reflejando con ello pautas de cultura. 

Existe un 15.88% que piensa en el noviazgo como el lap

so de amor entre una pareja, quizás por sus idealizacio

nes, sentimentalismo y sensibilidad hacia lo romántico. 

En cambio para un 10% de las parejas, el noviazgo es 

u�a experiencia más de la vida, a lo que inevitablemente 

llega el ser humano. Y para un 11.17% el noviazgo es una 

relación social. Son jóvenes objetivos y prácticos da -

do el sentido que le dan al noviazgo de servir como 

un fin para obtener experiencia y ampliar el circulo de 

amistades y sus propios conocimientos. 

Es importante señalar que en las respuestas aportadas 
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por las parejas encuestadas, se reflejó dificultad para 

expresar en palabras la etapa de noviazgo que están vi

viendo lo que viene a corroborar la exploración de lo 

que significan las relaciones afectivas que como el no

viazgo suelen involucrar a todo individuo. 
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TABLA No.6 

FORMAS DE IDENTIFICACION AFECTIVA ENTRE LAS PAREJAS 

T. 

Novios a Través de la Amistad 37. 21.76

El diálogo 54. 31.76

La Afinidad 30. 17.64

El Atractivo Físico 1 2 7.05 

Al Iniciar la Relación 37. 21.76

TOTAL: 170. 100%
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Las cifras de la Tabla número 6, señalan diversidad en 

las respuestas sobre identificación afectiva entre las 

parejas encuestadas. Un 21.76% de ellas se sintieron 

identificados en sus sentimientos a través de la amis -

tad y efectivamente la amistad ofrece la oportunidad de 

conocer lo que piensan dos personas de sexo opuesto, lo 

que les interesan y sienten, lo que puede llegar a con

vertirse en un sentimiento de amor. 

Para un 31.76% el diálogo fué la instancia que facilitó 

su identificación afectiva y no cabe duda que es la 

forma más adecuada para iniciar o mantener una relación 

de amor; mediante el diálogo la pareja se conoce en sus 

cualidades y defectos, en sus temores, esperanzas, ale

grías e insatisfacción. 

La tercera respuesta de las parejas, refleja que un 

17.64% de ellas se sintieron identificadas afectivamen

te mediante el comportamiento de afinidades en sus ges

tos, expectativas y metas. Lo cual es una consecuencia 

de la comunicación como elemento valioso de las rela 

ciones de amor. 

Contrariamente a las respuestas anotadas, se obtuvo que 

un 7.05% de las parejas se sintieron atraídos por su 
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apariencia física y por ello surgió su identificación 

de sentimientos. En el noviazgo, como en el matrimonio 

la armonía de la apariencia física es un componente que 

incentiva el surgimiento y la continuidad de la afecti

vidad entre parejas. De aquí que éstas respuestas ra -

zonables y aceptadas en nuestro medio, lo mismo el que 

un 21.76% de las parejas primero se hicieron novios y 

luego se sintieron identificados afectivamente, debido 

a la influencia de la apariencia física de su pareja. 

Las formas de identificación afectiva entre las parejas 

encuestadas, se hayan relacionadas con el lapso en el 

cual decidieron su estado, tal como se constata segui -

<lamente: 
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TABLA No.7 

OPINION DE LAS PAREJAS SOBRE EL TIEMPO EN QUE DECIDIERON 

SUS RELACIONES 

1 Semana 38. 22.35

2 Semanas. 20. 11. 7 6

1 a 2 Meses 31. 18.23

3 a 4 Meses 40. 23.52 

6 Meses a 1 Año 31. 18.23 

Más de 1 Año 10. 5.88 

TOTAL: 170. 100%
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Según la tabla número 7, salta a 1a vista, que la mayo -

ría de las parejas, establecen primero relaciones de no

viazgo sin estar definidos sus sentimientos amorosos; 

así lo indican los porcentajes en las cuatro primeras 

encuestas (75.86%), lapsos que resultan un tanto breves 

para propiciar sólidos sentimientos y confianza. Cons -

tituyendo ésto en un reflejo de la forma como ac -

tualmente establecen relaciones de noviazgo la juventud 

en la sociedad. 

Progresivamente la tabla va disminuyendo en su frecuen

cia, ya que la suma de las dos últimas respuestas 18.23% 

y 5.88% es el 24.11%, reflejan que las parejas decidie

ron sus relaciones a los seis meses y un poco más. 

Resultando favorable para el incremento de sentimientos, 

confianza y mutua aceptación. Lo cual viene a influir 

en una mejor calidad de relaciones entre pareja y por 

consiguiente en su estabilidad. 

La cuantificación de las opiniones anteriores permitió 

observar además que en un 90% entre parejas el hombre 

es quien decide las relaciones de noviazgo; ya que en 

la mayoría de los casos es él quien toma la iniciati -

va del acercamiento y la motivación de la pareja; sien-
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do muy reducidos los casos en que lo hace la mujer. 

De esta manera, se puede establecer que aún en el pre 

sente se conserva en alto grado la costumbre de que 

sea el hombre quien decida iniciar las relaciones de 

noviazgo o contraer matrimonio, dado los patrones cul 

turales impuestos por la familia y el contexto social. 

En los lapsos en que las parejas decidieron sus rela 

ciones de noviazgo han encontrado obstáculos de diver 

sas índoles; así lo reflejan sus respuestas. 
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TABLA No.8 

OBSTACULOS EN LAS RELACIONES DE NOVIAZGO 

T. 

Oposición de las Familias 55. 32.35

Desconfianza de los Padres 1 6 9.41 

Desempleo del Hombre 7. 4.11

Falta de Comprensión 3 . l. 76

Poco Tiempo Disponible 25. 14.70

Timidez 2 . 1.17 

Celos 1 l. 6.47 

Ninguno 51. 30

TOTAL. 170. 100%
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Los datos precedentes, expresan los obstáculos que en

frentan las parejas en sus relaciones de noviazgo. ta

les son: La oposición de sus familias en un 32.35% por 

causas diversas como la diferencia de clases y la poca 

edad. 

Así mismo en menor proporción las parejas se debaten 

en la desconfianza de sus padres en un porcentaje del 

9.41% atribuidas en la inexperiencia de la vida y las 

relaciones biológicas que implican la intimidad de 

una pareja. 

Obviamente éstos padres son el producto de su propia 

educación y cultura al impedirle a sus hijos que tengan 

relaciones de noviazgo siendo que los cambios de gene

racion es son diferentes, lo que ayer imperó en la sub-

cultura de la juventud hoy es obsoleto para la ac -

tua 1 

Sin embargo hay que reconocer que hasta cierto punto 

esa reacción de desconfianza de los padres es justifi -

cada teniendo en cuenta que el adolescente ciertamente 

está en proceso de desarrollo, de sus condiciones si -

quicas y biológicas por lo que frecuentemente puede 

caer en situaciones especiales que pueden llegar a com� 
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prometer su vida posterior. 

No sucede lo mismo con otras parejas que en un 30% 

no tienen obstáculos por parte de sus familias para con

tinuar sus relaciones de noviazgo; lo que viene a con

firmar que asf como hay padres trad�ionalistas, tam -

bién los hay modernos y comprensivos de la impor 

tancia del noviazgo para sus hijos adolescentes yadul -

tos. 

Paralelo a los obstáculos que encuentran las parejas 

por parte de sus familias también coexisten en sus re -

laciones obstáculos personales como la falta de compren

sión en un 1.76%, el poco tiempo disponible en un 14.70% 

la timidéz común 6.47% y los celos en un 6.47%. 

Estos obstáculos son el producto del medio ambiente que 

ha venido moldeando sus personalidades, sus caracteres, 

su sentido de aceptación o rechazo, como también de las 

diffciles condiciones económicas que los involucra, dan

dose la necesidad de tener que trabajar para poder sub

sistir. Bajo éstas condiciones es lógico que éstas pa

rejas no dispongan del tiempo suficiente para a más 

de trabajar y estudiar, visitar a su novia. 
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Basándonos en la posición de las familias de las pare -

jas encuestadas, correlacionaremos esta variable, con 

las espectativas. Así, lo expresamos en los datos si -

guientes: 
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TABLA No.9 

EXPECTATIVA DE LAS PAREJAS FRENTE A LOS OBSTACULOS 

DE SUS RELACIONES 

T. 

Temor a 1 a Represalia de los 
Padres. 18. 10.58

Enfrentar 1 a Situación 40. 23.52

Dialogar con los Padres 32. 18.82

Revelarse ante sus Actitudes 33. 19. 41

Agrado de Aceptación 29. 17.05

Indiferencia 1 8 . 10.58 

TOTAL: 170. 100%
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En la Tabla No.9 se observa que en un 23.52%, las pare

jas tienen la expectativa de enfrentar la situación de 

oposición de sus padres frente al noviazgo, así mismo 

un 19.41% se revela contra los obstáculos antepuestos 

por su familia lo cual se explica por la tendencia de 

todo adolescente a discutir, negar o estar en contra de 

lo que los padres creen, para forjar su propio criterio 

e independencia. 

Otra espectativa que muestra los datos anteriores, es 

aquella en la cual el 18.82% de las parejas dialogan 

con sus padres acerca de sus relaciones de noviazgo; 

originándo ello, un acercamiento entre padres e hijos 

y una orientación educativa para el desempeño de sus 

roles actuales y futuros. 

Igualmente, las parejas en un 17.05% aceptan con •agrado� 

las represalias de los padres, por ser sus consejeros 

enriquecedores para el joven inexperto de la vida. Un 

10.58% de las parejas se muestran indiferentes a cual 

quier oposición �ue muestre la familia en sus relacio -

nes de noviazgo; afirmando ésto la estructura de sus 

ideas y el no sometimiento a las creencias de los pa 

dres. 

Las respuestas de las parejas encuestadas hacen perci -
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bir los cambios de actitudes y maneras de pensar del 

joven de hoy con el del pasado, que era sumiso respecto 

a las medidas y creencias de sus progenitores. Siendo 

el joven de hoy más independiente y con visiones dife -

rentes acerca del noviazgo. 

En este mismo orden de ideas, se puede afirmar que la 

juventud actual tiene nuevos conceptos hacia el sexo y

el matrimonio. Ello lo corroboran los siguientes datos: 
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TABLA No.10 

CONCEPTO DE LAS PAREJAS SOBRE LAS RELACIONES SEXUALES 
ANTES DEL MATRIMONIO Y LA UNION LIBRE 

Categorías T. 

Las relaciones sexua
les prematrimoniales 
preparan la pareja 33. 
para asumir su inti -
midad. 

% Categorías T. 

La unión libre es 
un medio de omitir 

19.41 formalidades 31. 

Atenta Contra los va- Significa responsabi-
lores morales 12. 7.05 lidad igual que el 44.

La Sociedad� está 
preparada para acep -
tarlo. 27. 

Es alg� natural 14. 

15.88 

Es algo ya propio de 
nuestro medio 32. 

8.23 Desaprueban estas 
relaciones 26. 

Es un estado ideal Están de acuerdo en 
que se practiquen 56. 32.94 que debe imponerse 37.

Desaprueban las rela-

% 

18.23 

25.88 

18.82 

15.30 

21. 76

ciones antes del ma - 28. 16.47 TOTAL.
trimonio 

170. 100%

TOTAL . 170. 100%
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A partir de los datos expuestos, se puede correlacionar 

que el 32.94% de las parejas, están de acuerdo con las 

relaciones sexuales antes del matrimonio, más no afir -

man si las practican o no, dado el carácter íntimo de 

sus respuestas. Paralelamente el 16.47% desaprueban 

las relaciones sexuales prematrimoniales, sobre todo la 

mujer, por sentirse disminuida en su puereza y virgini

dad. 

En un 19.41% las parejas conceptúan que éste tipo de 

�xperiencia sexual los prepara para asumir la intimidad 

matrimonial; mientras un 8.23% lo consideran como un 

acto natural entre el hombre y la mujer. Indica en 

cierta forma el cambio de valores tradicionales sobre 

la virginidad como son: 11 El himen desgarrado antes del 

matrimonio es prueba de inmoralidad", 11 1a mujer no vir

gen priva al hombre del placer" entre otras, mientras 

se dan otros méritos a cerca de la sexualidad que in -

dican la importancia de la experiencia para identifi -

carse en el matrimonio si la pareja desea llegar a él 

posteriormente. 

Predominó en una proporción menor en los resultados de 

las encuestas, la desaprobación de las relaciones se -

xuales prematrimoniales en un 7.05% y 16.47% por con-
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siderar que atentan contra los valores morales de la 

mujer, constituyéndose estos criterios en una prueba 

de 1a discriminación socio - cultural de que ha sido 

objeto la mujer,pues, mientras el hombre ha experimen

tado estas relaciones innumerablemente1 para satisfa

cer sus necesidades antes de llegar al matrimonio, la 

mujer es cuestionada e invalidada para ahcerlo. 

La frecuencia de un 15.88% de las parejas, sostienen 

que la sociedad no está preparada, dada la inexisten -

cia de una educación analítica y reflexiva que lleva 

al individuo a la aceptación del cambio y la renova -

ción de lo antiguo por lo nuevo. Obviamente que las 

familias no están preparadas para asumir con madu 

réz la importancia de la sexualidad antes del matri -

monio. 

Así, como las parejas en estudio dieron respuestas 

contrapuestas sobre las relaciones sexuales prema

trimoniales, también incursionaron en el tema de la 

unión libre. Según esta misma tabla número 10 las 

parejas expresaron opiniones significativas como son: 

e 1 2 5 . 8 8 % estima que 1 a un i ó n 1 i b re s i g n i1 f i ca ad q u i -

rir las mismas responsabilidades y obligaciones que 

que en el matrimonio civil o/y católico, por lo tanto 
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no hay diferencias entre casarse o no; un 21.76% opi-

nan que es el estado ideal que debería imperar en 

nuestro medio, quizás por las posibilidades que ofre

ce a la pareja de rehacer su vida en caso del no fun -

cionamiento de la unión. 

En las respuestas hubo discrepancias en cuanto para 

un 18.23% de las parejas, la unión libre es un me

dio de omitir formalidades, ya que no existen requi -

sitos civiles ni eclesiásticos que llenar; un 15.30% 

de las parejas desaprueban estas relaciones por lo que 

principalmente el hombre exime del cumplimiento de 

responsabilidades; y un 18.82% estima que la unión 

libre es algo ya propio de nuestro medio, por que es 

una situación que se ve con mucha frecuencia debido 

a que las parejas prefieren éste tipo de unión actual

mente, por el alto porcentaje de matrimonios separa -

dos, considerando además que para lograr una unión 

feliz no necesariamente deben casarse. 

Al hablar de la unión libre, es conveniente c1arifi -

car su significado y alcance desde el punto de vista 

de otros estudios. Ligia Echeverri se refiere a la 

unión libre como la instancia que permite conformar 

la familia de hecho y precisa en los siguientes tér-
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minos: 

La familia de hecho se establece entre un hombre y una 

mujer sin requerimientos legales, presenta a su vez 

varias modalidades: 

a. El amaño o matrimonio de prueba en donde se
da la unión sexual de una pareja para plan
tearse en la práctica la capacidad de con -
vivir, la afinidad biológica y la recíproca
fidelidad. Reviste una forma manifiesta en
donde la familia y la comunidad aceptan la
convivencia y la forma encubierta o tácita
que suele darse con las relaciones prema
trimoniales.

b. La diada material: originada por una mujer
soltera y su prole que se desenvuelve en
relaciones maritales inestables y esporádi
cas.

c. La diada conyugal: es la conformada por un
hombre y una mujer soltera que convive en
estado procreativo.

d. La unión libre: consta de dos adultos de
sexo diferente que al no tener impedimentos
legales establecen un contrato psicológico.
A su vez puede ser monogámica; un hombre y
una mujer, poligámica, unión de un hombre
con más de una mujer o de una mujer con va
rios hombres, establecen (convivencia du
rante dos años o más, y uniones sucesivas).

e. El concubinato: Convivencia formada por
adultos de sexo diferente que tienen impe -
d i mento s 1 e g a l es (2 �

21 ECHEVERRIA, Ligia. Conferencia sobre Antropología 
de la Familia de hecho en Colombia. Bogotá. 
No.23. 1925. P.53 
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Refiriendonos a la anterior conceptualizaci6n de 1a 

familia de hecho en Colombia y volviendo a los da

tos de 1as encuestas explicadas, se puede correla -

cionar que la misión del estado de unión libre por 

parte de 1os adolescentes y adultos en Barranquilla 

hace factible que algunos 11eguen a incurrir en és

te tipo de relaciones; aumentándose así el índice de 

las familias de hecho, que en Colombia tiende a acre

centarse actualmente**** 

Ha existido y subsiste junto con la familia de hecho 

la familia legal, que según la legislación, es aquella 

conformada por un hombre y una mujer, previos requisi

tos legales. ¿pero qué entiende por matrimonio los 

adolescentes y adultos que mantienen relaciones de no

viazgo en la ciudad de Barranquilla? 

Los siguientes datos muestran con claridad esta res -

puestas: 

**** Según Ligia ECheverria, en Colombia actualmente 
hay un crecimiento tendiente a la unión libre 
entre los grupos de personas menores de 37 años 
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TABLA No.11 

OPINION DE LAS PAREJAS SOBRE EL MATRIMONIO 

Y EDAD A LA QUE ASPIRAN UNIRSE 

Categorías T . % Categorías T 

Unión para Realizarse Aspiran casarse 
y Comprenderse 25 14.70 a los 23 años 62 

Contrato de Obliga - Desean contraer 
ción y derechos 34. 20 matrimonio a los 

26 años. 25. 

Constituye la base No han pensado en 
de la familia y de la edad para unir,se 43. 
la sociedad. 16. 9.41

Es un estado donde No opinan nada 40. 

interviene Dios 17. 10.

% 

36.47 

14.70 

25.30 

23.52 

Requisito social no TOTAL. 170. 100%Fundamental para 
tener una familia. 41. 24.11

No están de acuerdo 
con el. 37. 21.76

TOTAL. 170. 100%
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En las respuestas de las parejas encuestadas se observa 

en cuanto al matrimonio similitudes y discrepancias en 

sus opiniones. Se observa como en las cuatro primeras 

respuestas se considera el matrimonio como un estado 

ideal para formar una familia, a la vez un requisito 

de formalidad. Para el 14.70% de estas parejas el ma -

trimonio es la unión para realizarse y comprenderse; y 

efectivamente lo es, dado que tanto el hombre como la 

mujer a través de la convivencia diaria pueden realizar

se, en todas sus facetas humanas, en sus necesidades 

físicas y sociales. 

La opinión del 20% de las parejas al considerar el ma 

trimonio como un contrato de obligaciones y derechos, 

es aceptada y compartida por cuanto con el matrimonio 

se llenan requisitos que confieren ciertos derechos y 

obligaciones de la pareja y de estos para con los hijos. 

Con respecto a que el 9.41% de las parejas estiman que 

el matrimonio es la base de la familia y la sociedad, 

es una opinión un tanto discutible, si se tiene en cuen

ta que hoy como en el pasado ha existido la familia y 

la sociedad, no siempre con base en el matrimonio, pues, 

ha existido desde entonces la unión libre� 
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y el concubinato mediante los cuales se han creado fa

milia que hacen parte de nuestra cultura respecto a 

que el 10% de las parejas, ven el matrimonio como un 

estado donde interviene Dios, esto es una opinión res

petada y frecuente en nuestro medio, dado que su idea

lismo hace parte de las concepciones, tradiciones que 

tienen los individuos sobre los fenómenos y hechos so

ciales que suceden. Por lo tanto es justificable el 

que se asimile la idea del matrimonio como la inter -

vención de Dios. 

Así como hay parejas que ·aceptan el matrimonio, hay 

otras que no lo consideran indispensables para formar 

una familia, así lo expresan el 24.11% y el 21.76% 

de las parejas encuestadas. Lo cual viene a reafir

mar que en la cultura general de las personas jóvenes 

hay valores renovadores a cerca del matrimonio y la 

b�se para la creación de la familia. 

Con fundamento en las opiniones expresadas los grupos 

de parejas tienen diferent� espectativas a cerca de 

la edad ideal para unirse en matrimonio o unión libre, 

como lo expresa la tabla número 11. En ésta el 36.47% 

aspiran casarse a los 23 años de edad, seguidos del 

14.70% que aspiran hacer lo mismo a los 26 años. 

88 



Son estas edades las mas adecuadas para estabilizarse 

en pareja, ya que se está en una etapa productiva de 

la vida, por lo tanto para procrear como para reali -

zarse profesionalmente y atender las necesidades bá -

sicas y secundarias de la familia. 

El 25.30% de las parejas (Ver tabla número 11) indican 

que no han pensado en la edad para unirse, siendo es -

tos los más jóvenes de las parejas, que por razones de 

preparación no se hayan aún capacitados para decidirse 

por el matrimonio o la unión libre. Finalmente, el 

23.52% de las parejas, no opinaron nada para evitar 

sentirse comprometidos con su pareja. 

2.2 EDUCACION Y SOCIALIZACION DE LOS ADOLESCENTES Y 

ADULTOS QUE MANTIENEN RELACIONES DE NOVIAZGO EN 

LA CIUDAD DE BARRANQUILLA. 

Si somos consecuentes con el análisis histórico de la 

educación en nuestro medio, bien podemos comprender la 

actitud, los valores y en general la cultura de los in

dividuos y grupos familiares que la conforman. 

Como se ha afirmado en el primer capítulo, la educa -
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ción formal e informal son medios enrriquecedores para 

la formación de todo individuo, para su interación y

adquisición de pautas de comportamiento y para la ma 

nera de pensar. 

Como testimonio de ello se presenta el nivel de educa

ción y los valores, costumbres y tradiciones inheren 

tes a las familias de las parejas encuestadas. 
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Según los datos anteriores los 340 padres de familia 

de las 170 parejas encuestadas que mantienen relaciones 

de noviazgo en la ciudad de Barranquilla han incursio -

nado en los distintos niveles de la educación: Como 

son el nivel primario en un 25%, el secundario en un 

31.76%, el universitario en un 28.82%, educación técni

ca en un 10.88% y sólo un 3.52% de los padres son ile -

trados. 

A partir de los datos anteriores, bien puede analizarse 

que el nivel secundario de la educación prevalece sobre 

los demás al tener un porcentaje del 31.76%; lo cual es 

significativo en el marco de las relaciones familiares, 

en el comportamiento y en la ideología, ya que mientras 

mas preparado sea un padre de familia mejor será su de

senvolvimiento, su relación y captación de las necesi -

dades de sus hijos en cualquiera de sus edades. 

Aunque, como se ha venido tratando en éste trabajo, la 

educación primaria y secundaria impartida en Colombia 

no es concientizante y realista para el individuo y 

hacen parte de una escala pre-establecida que debe con

tinuarse. Deduciéndose por lo tanto, que éstos padres 

de familia, a pesar de que poseen conocimientos indis -

pensables para su desenvolvimiento, aún les hace falta 
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una educación para la vida familiar que los haga acep -

tar y comprender los cambios y el desarrollo de sus hi

jos, en las distintas etapas de su vida. 

La preparación universitaria en un 28.82% de los padres 

de familia en las parejas encuestadas, hace pensar que 

están adecuadamente preparados para orientar y educar 

a sus hijos adolescentes y adultos en la toma de deci -

siones y en el comportamiento entre parejas por lo que 

actúan de acuerdo a valores y concepciones modernas in

troyectadas por sus estudios y experiencias. 

En cuanto a los padres que hacen parte del grupo de 

iletrados (3.52%) se deduce que sus escasos conocimien

tos sobre los fenómenos y hechos sociales, los lleva a 

adoptar concepciones y actitudes ingenuas sobre el de

sarrollo evolutivo de sus hijos sobre creencias y valo

res respecto a las relaciones de parejas. 

Hasta aquí se ha estudiado la educación formal de los 

padres de familia, que es aquella recibida en las ins -

tituciones educativas; conviene ahora ver, los elemen -

to socializantes que hacen parte de su formación, tales 

son los valores, las creencias y las costumbres rela 

cionadas con el noviazgo de sus hijos. 

93 



TABLA No.13 

RELACION DE LOS VALORES,CREENCIAS Y COSTUMBRES FAMILIARES SOBRE 
EL NOVIAZGO DE LAS PAREJAS 

VALORES T % CREENCIAS T º' 
7o COSTUMBRES T % 

La Virginidad 120 35.29 Alcanzar la mayoría 85 25 Formal izar las 75 22.05 
de edad para soste- relaciones de 
nerse y casarse noviazgo ante 

1 os padres. 
·-

La Honestidad 60 17.64 Escoger pareja de 66 19.41 Restringir las 70 20.58 
la misma o superior salidas a solas 
condición económica 
y social. 

� Las Virtudes 30 8.82 Que las familias 50 14.70 Obligar a ca - 98 28.82 
.p. 

acepten las relacio- sarse la pareja 
nes para 1 og ra r 1 a si la joven se 
felicidad. va del hogar 

paterno. 

La Moral 95 27.94 Que la educación no 33 9.70 Contraer matri- 75 22.05 
es necesaria en la monio católico 
mujer sino en el y no civil 
hombre 

La Preparación Inte- 35 10.30 La libertad es per- 106 31.17 Los comunes a 22 6.47 
lectual y el Sentido jucial para una pa- toda 1 a f ami 1 i a 
del Trabajo. reja de novios. 

TOTAL: 340 100% TOTAL: - . 340 100% TOTAL: 340 100% 



Se puede deducir a través de 1 os datos anteriores en 

lo que se refiere a valores en sentido subjetivo, que 

1 a mayor concentración se da en el valor de 1 a virgini-

dad en ori 35.29%, 1 o que 1 e confiere significado y 

estimación al sexo en el noviazgo. En 1 a escala de va-

lores se observan otras características como son el 

valor de la moral en un 27.94%, es decir, que las bue

nas costumbres tanto en el hombre como en la mujer con

tinúan siendo parte de la estimación que tienen las fa

milias respecto al noviazgo; paralelamente la honesti -

dad en un 17.64%, y las virtudes en un 8.82%, hacen 

reflexionar que la decencia y la compostura siguen vi

gente e inalterable hoy día. A su vez el 10.30% de 

las familias tienen como valor la necesidad de la pre -

paración intelectual y el sentido de honestidad en el 

hombre. Visionándose en ésta respuesta la combinación 

de lo tradicional con lo moderno. Si se recuerda que en 

el pasado era mas fundamental que el hombre fuera a 

trabajar dejando de lado su preparación intelectual. 

Esto se explica por el desarrollo de la sociedad capi -

talista que exige hoy día la preparación del hombre pa

ra su desarrollo y opción de bienestar. 

Las respuestas concernientes a las creencias de los 

padres sobre el noviazgo se presentan en el orden de 
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porcentajes siguientes: El 31.17% tienen la convicción 

de que la libertad es perjudicia1 para una pareja de 

novios, entendido ello por el desenfreno que suele 

darse a las acciones cuando se está enamorado, solien

do comprometer en futuro de los jóvenes. 

Seguidamente se observa que los padres en un 25% tie -

nen la opinión de que es necesario alcanzar la mayoría 

de edad para sostener relaciones de noviazgo y contraer 

matrimonio. Esta creencia contradice el pasado ya que 

mientras en antaño las parejas se hacian novios y con

traían matrimonio a temprana edad, hoy en día los pa -

dres piensan que la mayoría de edad es la ideal para 

éstas relaciones ya que las personas se preparan mejor 

para asumir sus roles de parejas. 

Los datos precedentes confirman que el factor económico, 

la educación y las relaciones armoniosas entre familias 

son de gran estima para que los padres acepten las re -

laciones de noviazgo de sus hijos, así lo indican los 

porcentajes 19.41%, 14.70% y 9.70% de las respues

tas obtenidas; presentando además, valores discrimi -

natorios acerca de la mujer de considerar el 9.70% 

de los padres, que la educación es necesaria para el 

hombre y no para la mujer, siendo que actualmente es 
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un compromiso que la mujer se eduque para su reali -

zación personal y sobre todo para afrontar positivamen

te sus roles de madre y esposa, contribuyendo con el1o 

a erradicar conflictos y patologías sociales tan comu

nes en las familias actuales de esta sociedad. 

La tabla número 13 en lo que se refiere a costumbres, 

indican los actos que suelen practicar los padres de 

familia, tales son: el hábito de exigir a sus hijos 

formalizar las relaciones de noviazgo en un 22.05%, pa

ra un mejor conocimiento de las intervenciones, compor

tamientos y aspiraciones del joven, forjandose así un 

clima de confianza y relaciones entre las familias y

la pareja; el 20.58% comparten las costumbres de res -

tringir las salidad a solas de la joven, para no expo

ner su integridad y virginidad. El 28.82% tiene por 

práctica obligar a la pareja a casarce, si la joven se 

ha ido del hogar paterno, como castigo al deshonor de 

la familia, acallárido así las murmuraciones de sus co

nocidos; el 22.05% de los padres tienen la costumbre 

de celebrar el matrimonio católico por tradición, ma -

nifestando poca aceptación por el matrimonio civil en 

sus hijos, por razones culturales y de formalismo, a 

pesar de tener validez tanto el matrimonio civil como 

el católico. Finalmente un 6.47% de los padres compar-
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ten las costumbres anteriores, es decir, las comunes 

en algunas familias de hoy,. dado los patrones socia -

les estandarizados en las conductas colectivas. 

De lo dicho hasta el momento, se puede extraer las si

guientes conclusiones: Para comenzar, actualmente tan -

to el hombre como la mujer en sus relaciones de noviaz

go enfrentan la situación de trabajar para atender la 

satisfación de sus necesidades personales y familia

res, como transporte, alimentación, vestuario, recrea

ción, vivienda y salud; Esta situaicón se da debido a 

la misma necesidad que tiene el1 individuo de sentirse 

productivo, y por la inexistencia de políticas estata

les que conlleven a un bienestar y seguridad del mismo. 

Obviamente que la estabilidad laboral en el noviazgo es 

significativo para el sostenimiento de la relación que 

como bien se sabe implica inversiones económicas para 

asistir a un teatro, a un centro bailable, a la playa 

o a realizar otras actividades.

Ahora bien, la edad es un factor influyente para las 

relaciones de noviazgo ya que mientras más edad tenga 

una pareja mas posibilidades tendrá de hacer crecer 

su relación, de aceptar su acervo cultural y sobre 

pon e r se a 1 os o b s t á cu 1 os fa mi 1 i ar es que su e 1 en pres.en -
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se. 

El factor educación incide en la relación de noviazgo, 

ya que la pareja se prepara para un desenvolvimiento 

en la estructura empresarial, y su núcleo familiar y 

para la captación objetiva de su realidad social. 

El prestigio, el nivel educativo y ocupacional, influyen 

en la escogencia de pareja y en el mantenimiento de las 

relaciones, así lo confirmaron las respuestas de las 

parejas encuestadas. Influyen también, en las opinio 

nes que tienen sobre el noviazgo, el matrimonio, en las 

formas de identificarse afectivamente, en la tenacidad 

para enfrentar los obstáculos que viven y en las espec

tativas para enfrentarlos y unirse en matrimonio. 

El factor educativo en los grupos familiares de las pa

rejas encuestadas reflejó en igual forma su relación 

con la aprehensión de valores, costumbres y tradiciones 

referente a las relaciones de noviazgo. 
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UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR 

FACULTAD DE TRABAJO SOCIAL 

CONOCIMIENTO DE LAS RELACIONES DE NOVIAZGO EN LA POBLACION 

ADOLESCENTE Y ADULTA DE LA CIUDAD DE BARRANQUILLA. 

I. ASPECTOS GENERALES:

l. EDAD DE LA PAREJA: HOMBRE MUJER 

2. ESTUDIOS REALIZADOS: HOMBRE

MUJER

3. OCUPACION ACTUAL: HOMBRE

MUJER

4. BARRIO DONDE VIVEN:

5. RELIGION QUE PROFESAN:

II. ESTUDIO A LOS FUTUROS CONYUGUES: (PARA RESPONDER EN PAREJA).

l. QUE ES PARA UDS. LAS RELACIONES DE NOVIAZGO?

2. LAS CONSIDERAN IMPORTANTES?

_____ PORQUE? ____________ _



(CONTINUACION) HOJA #2 

3. COMO LOGRARON CONOCERSE O RELACIONARSE ANTES DE SER

NOVIOS?

4. COMO RESOLVIERON EL PROBLEMA DE LA IDENTIFICACION

AFECTIVA?

5. QUE TIEMPO LES TOMO EL DECIDIR ESTABLECER LAS RELACIO

NES AMOROSAS?

6. CUALES HAN SIDO LOS MAYORES OBSTACULOS PRESENTADOS PARA

INICIAR O CONTINUAR RELACIONES AMOROSAS?

7. LES PREOCUPO LA LLEGADA DEL MOMENTO EN QUE SUS FAMILIAS

U OTRAS PERSONAS SE ENTERARAN DE SUS RELACIONES?

______ PORQUE? ___________ _

8. SUS RELACIONES FUERON ACEPTADAS POR INTERES POR PARTE

DE SUS FAMILIARES?



( CONTINUAC ION) HOJA #3 

9. CUAL FUE LA ACTITUD DE UDS. ANTE LA REACCION DE SUS

FAMILIARES MOTIVADAS POR SUS RELACIONES DE NOVIAZGO?

10. CONSIDERAN UDS. QUE ES IMPORTANTE LA PARTICIPACION DE

SUS PADRES EN LA ESCOGENCIA DE LA PAREJA?

PORQUE? 
------ ------------

11. COMO MARCHAN LAS RELACIONES AMISTOSAS ENTRE UD. Y LA

FAMILIA DE SU PAREJA?

EL 
_______ PORQUE? __________ _

ELLA PORQUE? 
------ -----------" 

12. COMO SON LAS RELACIONES ENTRE LAS DOS FAMILIAS?

13. TE CONSIDERAS UNA PERSONA CAPAZ DE AFRONTAR CUALQUIER

SITUACION QUE SE TE PRESENTE DURANTE TUS RELACIONES DE

NOVIAZGO? (CONCEPTO INDIVIDUAL).

EL _______ PORQUE? __________ _

ELLA ______ PORQUE? _________ _



(CONTINUACION) HOJA# 4 

14. EN SUS RELACIONES DE NOVIAZGO A QUE SE DEDICAN CON MAS

FRECUENCIA?

15. QUE CHARLAS LES GUSTARIA RECIBIR CON RESPECTO AL TEMA?

16. QUE OPINAN DE LAS RELACIONES SEXUALES PRE-MATRIMONIALES?

17. LAS CONSIDERAN NECESARIAS?

_________ PORQUE? _________ _

18. QUE ES PARA UDS. EL MATRIMONIO?

19. QUE ESPERAN DE EL (MATRIMONIO)?.

20. QUE OPINAN DEL MATRIMONIO DE JOVENES Y DE ADULTOS?



(CONTINUACION) HOJA #5 

21. QUE OPINAN DE LA UNION LIBRE ENTRE PAREJAS?

22. DENTRO DE SUS PLANES ACTUALES ESTA EL CONTRAER MATRIMO

NIO?

______ P9RQUE? ___________ _

III.CONOCIMIENTO DE LA DINAMICA FAMILIAR.

(RESPONDER POR SEPARADO LAS DOS FAMILIAS)

l. GRADO DE EDUCACION DE LOS PADRES?

PADRE
------------------

MADRE _________________ _

2. OPINION DE LA FAMILIA ACERCA DE 11SU 11 NOVIAZGO?

3. QUE OPINION TIENEN A CERCA DE ESTAS RELACIONES EN GENE

RAL?



(CONTINUACION) HOJA #6 

4. EN QUE FORMA LES ORIENTAN O QUE RECOMENDACIONES RECIBEN

POR PARTE DE SUS PADRES CON RESPECTO A LAS RELACIONES

DE NOVIAZGO Y MATRIMONIO?

5. QUE CREENCIAS, COSTUMBRES Y VALORES TIENEN SUS PADRES

A CERCA DE LAS RELACIONES DE NOVIAZGO?

6. QUE ORIENTACION ACERCA DEL NOVIAZGO LES GUSTARIA RECIBIR

PARA TRANSMITIRLA A SUS HIJOS?.

7. QUE ORIENTACION DE ESTE TIPO LES GUSTARIA QUE SUS HIJOS

RECIBIERAN EN SU LUGAR DE ESTUDIOS?

8. QUE OPINAN DE LAS RELACIONES SEXUALES PREMATIMONIALES EN

SUS HIJOS?



3. INi�RV�NCION o� iRABAJO �OCIAb �N LA �ROOb�MAiieA

SOCIO CULTURAL �R[�ENTADA EN LA �TAPA CE NOVIAZGO

DE JOV�NE� V ADULTO� EN LA CIUDAD D� OARRANQUILLA,

Indiscutiblemente, la intervenci6n de Trabajo Social 

en nuestro medio, a más de centrarse en los campos co

munitarios e institucionales, se viene desplazando 

hacia la dimensión individual del hombre; dada las si

tuaciones psico-sociales y familiares que lo involu 

eran. 

Las personas en general, y particularmente los jóvenes 

de hoy día, plantean la necesidad de una orientación 

profesional; al no encontrar en su vida cotidiana y en 

su núcleo familiar interactuante, alternativas para 

afrontar problemas comúnes a la mayoría de los indivi-

duos. 

Por lo que es fácil reconocer las insatisfacciones in

dividuales y familiares en el contexto urbano y al in-
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crementarse los conflictos por razones económicas, 

por la inestabilidad de las relaciones, la falta de 

comunicación y comprensión de las necesidades de quie

nes lo rodéan. En el caso de los jóvenes, se percibe 

una demanda de atención profesional por la agudiza 

ción y confrontación de �alores, por la falta de aten

ción y orientación de algunos padres para con sus hi -

jos, por las expectativas personales entre otros fac -

tores. 

No es diffcil demostrar la importancia de nuestros a -

portes, si se tiene en cuenta la situación que invo -

lucra a los adolescentes y adultos que sostienen rela

ciones de noviazgo en la ciudad de Barranquilla. 

La problemática socio-cultural que incide en estas re

laciones de noviazgo de los adolescentes y adultos en 

estudio, se sintetizan en los siguientes términos: 

l. La educación acrftica que han tenido las fa�ilias

en el pasado como en el presente, influye negati -

vamente en el arraigo de va1ores y actitudes con

respecto a la formación de parejas y la sexualidad

en general.
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2. La familia a pesar de cumplir funciones económicas

y sociales para atender las necesidades de sus

miembros, no llena el vacío existente en la adecua

da educación sexual.

3. La tradición cultural de los padres se ha consti

tuído en un obstáculo para comprender la indepen

ciencia de adolescentes y adultos en lo que a no

viazgo se refiere; ocasionando ello el impacto de

valores; es decir que al poseer los padres una

ideología tradicionalista con respecto al noviazgo,

matrimonio, sexualidad, etc. se va a dar un choque

con la ideología del. joven a.ctua1, quien tiene nue

vas, modernas concepciones debido a la proyección

socio-cultural de nuestros tiempos.

De la misma manera como la familia tiene diversas nece

sidades que inciden en su funcionamiento, así también 

el individuo suele tener necesidades propias de su edad 

como la orientación, educación sexual, la comunicación, 

la aceptación de su individualismo, entre otros. Ante 

los cuales corresponde a los padres ejercer sus roles 

de educadores y orientadores para atenuar su impacto. 

En nuestro medio es fundamental que se oriente a los 
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adolescentes para su desarrollo y convivencia en la vi

da futura, por cuanto cada día la familia enfrenta con

flictos conyugales y paternales que contribuyen a la 

desintegración de su unidad; y nada más conveniente que 

preparar a los jóvenens y adultos para el desenvolvi 

miento positivo de su vida familiar. 

La argumentación precedente, con relación a 1a proble -

mática socio-cultural que se presenta en la etapa de 

noviazgo en la ciudad de Barranquilla, nos lleva a pro

poner alternativas de intervención de Trabajo Social, 

que comprenden: 

l. ALTERNATIVA DE EDUCACION FAMILIAR A PARTIR DE LA

ESCUELA.

La educación para la vida familiar es indispensable, 

teniendo en cuenta los problemas socio-culturales seña

lados, y para encausarla, las instituciones educativas 

son los mejores lugares par su desarrollo. 

Una de las formas como el proceso educativo se lleva 

ría de una marea óptima dentro de la institución, sería 

estableciendo a manera de alternativa un ·departamento 

donde se desempeñe un equipo multidisciplinario confor-
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mado por el Trabajador Social, Psicólogo, Sexólogo; 

quienes brindarán educación y orientación adecuada a 

los alumnos a través de la cátedra de Comportamiento 

y salud; que se desarrollará desde los niveles elemen

tales , profundizándo1os en la medida de sus capacida

des; De igual manera a 1os padres de familia se les 

dictarán charlas de interés general ,que fueron solici

tadas por ellos a través de las encuestas realizadas. 

Debe tenerse en cuenta un aspecto muy importante, como 

lo es la aplicación de un lenguaje entendible tanto 

para los padres como para los hijos. 

El Objetivo general de las alternativas, conduce a la 

renovación de valores, creencias, costumbres y funda -

mentalmente a la prevención de problemas en los hijos, 

adolescentes y adultos en lo que respecta a la forma -

ción y a las relaciones entre parejas. 

El siguiente es el esquema que se propone seguir para 

la educación familiar: 

A. Conocimiento general de las comunidades con sus

respectivas escuelas e instituciones intervenidas

por las Trabajadoras Sociales en práctica, para

impartirles una orientación socio-cultural a los
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padres de familia, adolescentes y adultos. 

B. Inducción a los grupos de familias sobre el queha -

cer del Trabajo Social y la orientación que éste

profesional puede brindar a sus problemas.

C. Realización de Sociodramas y Sociogramas, relacio -

nadas con las costumbres del pasado y del presente

sobre las relaciones de noviazgo, fomentando el

análisis y la reflexión entre los padres.

D. Aplicación de dinámicas de grupo.

E. Indicación de problemas comúnes al adolescente y

los errores en que suelen incurrir los padres.

F. Motivación a los padres de familia para fomentar la

expresión de sentimientos, e1 diálogo y la respon -

sabilidad en presencia de los hijos.

G. Proyección de películas y charlas sobre convivencia

conyugal, relaciones interfamiliares, educación

sexual, para la adolescencia y la adultez.
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Como formas de intervención individual y grupal se 

propone: 

A. Visitas ¿omiciliarias por parte del Trabajador So

cial o Trabajadoras Sociales Practicantes; para

vincular a los jefes de familia de las comunidades

a las actividades que se desarrollen en las escue

las, obteniendo una idea clara y precisa de su as

pecto cultural y la dinámica familiar.

B. Asambleas familiares en las escuelas, en forma

quincenal con una hora y media de duración, con el

objetivo de que participen en las dinámicas de gru

po, las proyecciones de peTículas y las charlas.

C. Reuniones con grupos de familias, para orientarles

en el manejo de la problemática que viven con ado

lescentes y adultos que sostinen relaciones de no

viazgo. Estas reuniones se realizarán cada 20

días con una psicóloga y la Trabajadora Social.

D. Elaboración de formatos de estudio Psico-sociales

y visitas domiciliarias, para cuantificar las

acciones de Trabajo Social que se hayan realizado.
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E. Evaluacidnes periodicas conjuntas, para detectar

la asimilación que han tenido los padres sobre la

educación familiar.

Como educador y orientador que es el Trabajador S0cial, 

deberá asignar tareas a las familias, estas pueden ser: 

Que los Padres de familia participen con sus hijos 

adolescentes y adultos en la coordinación, ensayos 

y ejecución de los sociodramas. 

Analizar los conceptos e ideas que tienen sus hijos 

acerca del noviazgo y el matrimonio, para cuestio -

narlos en las reuniones de grupo. 

Expres,en personalmente los valores que tienen 

acerca de1 noviazgo y el matrimonio, para analizar

los y orientarlos. 

Intervención de los padres en el proceso de forma -

ción del niHo en relación con la vida social y amo

rosa. 
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2. ALTERNATIVA DEL DIALOGO V LA T�RAPIA O! NOVIOS.

Teniendo en cuenta el al to riesgo de disfunci'ón conyugal 

y familiar que se vive en los actuales momentos, una 

buena alternativa es intervenir a las parejas temprana

mente, o sea, durante lá etapa del noviazgo, ya que no 

han sufrido traumatismos frecuentes en algunas parejas 

casadas. 

Por consiguiente el Trabaj�dor Social titulado o en 

formación, propone a partir de la escuela y comunidad 

donde interviene, la siguiente guía: 

Selección de adolescentes y adultos que sostienen 

relaciones de noviazgo en la comunidad intervenida 

y sus respectivas escuelas. 

Coordinación y ejecución de charlas quincenales 

sobre sexualidad en las diferentes etapas de ere -

cimiento de la persona, lo positivo y lo negativo 

de las relaciones sexuales prematrimoniales, edu -

cación prematrimonial, relaciones humanas, rela .

ciones familiares, las ventajas y desventajas de 

los diferentes tipos de familia: Legal y de hecho, 

las costumbres y valores del pasado y del presente 
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[� relaci6n al noviazgo, la importancia de la comu

nicación saludable entre las parejas. 

Para trabajar con las parejas de novios de la escuela 

y la comunidad,se propone hacer lo siguiente: 

A. Efectuar reuniones en parejas.

B. Identificar las limitaciones que tienen en la comu

nicaci6n y que expresen como son sus relaciones de

noviazgo.

c .. Promover en los novios la comunicación y el diálogo 

frecuente. 

D. Analizar con ellos el influjo de sus familias en el

comportamiento actual de ambos.

E. Enseñarles que la honestidad, responsabilidad y amor

son valores fundamentales para su vida posterior.

F. Efectuar seguimientos de casos.

A manera de epílogo se propone que estas alternativas 

sean tenidas en cuenta por las Trabajadoras Sociales en 
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pr§ctica en las Instituciones, específicamente educa -

tivas y las comunidades aledañas, así como estudian e 

intervienen otras necesidades. 
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CONCLUSIONES 

La forma como se ha venido dando la educación en la 

Sociedad Colombiana, implica el replanteamiento de ésta 

a niveles prácticos por parte del Estado y la Escuela 

para que adecúe su esencia a la naturaleza pensante 

del individuo. 

Se ve la necesidad de que la familia intervenga con 

madurez en la educación sexual de sus hijos a temprana 

edad y en la adultez, por ser la instancia que posibi

lita la socialización. 

En las relaciones de noviazgo de adolescentes y adul -

tos en la ciudad de Barranquilla se puede concluir que 

el ambiente socio-económico y familiar de las parejas 

es determinante para el desarrollo de estas relaciones. 

Somos conscientes qué siendo la familia una instancia 

de socialización y aprendizaje en la que todo individuo 

adquiere pautas de comportamientos y valores se consti-
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tuye en un medio para influir en las opiniones, actitu

des y valores de sus miembros, de ahí en las relaciones 

de noviazgo primen lo tradicional y lo actual. 

Por lo anterior, se estableció corno elemento de inter -

venci6n de Trabajo Social, la familia y las parejas en 

la etapa del noviazgo. 

Estamos convencidos que la intervención del Trabajador 

Social en la· prob1emática presentada en la etapa de 

noviazgo, es una respuesta adecuada y oportuna que re -

quiere ser llevada a la práctica en las Instituciones 

y Comunidades de la ciudad de Barranquilla. 
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La intervención de las Trabajadoras Sociales en prácti

ca a nivel de comunidad, deberá orientarse a la familia 

y la juventud no sólo a las necesidades materiales que 

tiene la comunidad en educación, salud, recreación, se

guridad e infraestructura; también es conveniente en 

este caso apoyarse en las alternativas propuestas a 

manera de guía. 

Así mismo, se recomienda que las Trabajadoras Sociales 

al intervenir en la problemática presentada en 1a eta

pa del noviazgo que viven los adolescentes y adultos 

en las comunidades y en las escuelas de la ciudad de 

Barranquilla, tengan una madurez y convicción objetiva 

sobre su verdadero papel orientador y terapéutico, ya 

que como es posible que vivan estas situaciones en las 

que están interviniendo, se identifiquen con el indi -

viduo y su problema. 

Es conveniente que las profesoras de práctica de la 

118 



Universidad, capaciten a las estudiantes de Trabajo 

Social a través de las clases de talleres y la cátedra 

de la psicología, sobre los diferentes aspectos de 1a 

etapa del noviazgo, que les ayude en 1a formación pro

fesional y personal para un conocimiento más profundo 

de tal manera que sepan impartirlas a las comunidades 

intervenidas realizando así un quehacer profesional 

con verdadera madurez. 
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