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ά[ƻǎ Ǌƛǘƻǎ ǎƻƴ Ŝƴ Ŝƭ ǘƛŜƳǇƻ,  

Lo ǉǳŜ ƭŀ ƳƻǊŀŘŀ Ŝƴ Ŝƭ ŜǎǇŀŎƛƻέ 

Antoine Saint- Exupery 

 

 
άaoyers: ¿Qué sucede cuando una sociedad  
Ya no se adhiere a una mitología poderosa? 

 
Campbell: Sucede lo que hoy tenemos en las manos.  

Si quieres saber qué significa tener una sociedad sin rituales.  
Lee el New York Times 

 
M: ¿Y qué encuentras? 

 
C: Las noticias del día, incluyendo actos destructivos y violentos 

 Por parte jóvenes que no saben cómo comportarse 
 En una sociedad civilizada. 

 
M: La sociedad no les ha proporcionado rituales 

 Mediante los cuales ser miembros de una tribu, de la comunidad.  
Todos los niños necesitan nacer dos veces (...) 

Rollo May dice que la violencia de la sociedad norteamericana actual  
Se debe a la desaparición de grandes mitos 

 Que ayuden a los jóvenes de ambos sexos a relacionarse con el mundo  
h ŀ ŎƻƳǇǊŜƴŘŜǊƭƻ Ƴłǎ ŀƭƭł ŘŜ ƭƻ ǉǳŜ ǇǳŜŘŜ ǾŜǊǎŜέ 

  
Joseph Campbell y Bill Moyers en El poder del mito (pág. 35-36)
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Introducción 

 

ά[ŀ ŎǳƭǘǳǊŀ ƴƻ Ŝǎ ǎƽƭƻ ǳƴŀ ƘŜǊŜƴŎƛŀ ŘŜƭ ǇŀǎŀŘƻ  

y una manifestación del presente,  

sino también, como diría el poeta  

άǳƴ ŀǊƳŀ ŎŀǊƎŀŘŀ ŘŜ ŦǳǘǳǊƻέέ  

José Manuel Sánchez Ron. El siglo de la ciencia 

 

En su libro sociología del rito, Jean Cazeneuve propone que para entender el papel de las 

ceremonias rituales en las sociedades humanas, es necesario, primero, entender lo que significa 

ser humano.  

 

Mientras que el comportamiento de la mayoría de los animales está condicionado por el instinto, 

el hombre, que se diferencia de ellos por la capacidad de reconocerse a sí mismo (es decir, la 

conciencia), debe elegir casi siempre sus propias reglas. 

 

El ser humano se enfrenta entonces, a la descomunal tarea de conseguir su lugar en el mundo, 

de determinar lo que él mismo es, cómo debería actuar con lo que percibe a su alrededor, y más 

importante aún, cómo debería relacionarse con los individuos de su misma especie. Debe 

establecer un orden social, es decir, debe imponer convenciones grupales sobre los impulsos 

individuales. De esta manera permite la convivencia, y en última instancia, la supervivencia de la 

especie. 

 

Pero para que el orden social pueda conservarse, se necesita que cada individuo dentro de la 

sociedad acepte y asuma las convenciones grupales, integrándolas irreversiblemente a su 

conciencia individual. Castoriadis (s.f) explica de esta manera el surgimiento de la religión y de lo 

divino, pues para que la institución pueda mantenerse, y todos los miembros la acepten, su 

justificación debe trascenderla. Es de esta manera que los hombres encubren la auto-institución 

de lo social y lo atribuyen  a una instancia que se encuentra más allá del espacio y del tiempo, que 

ƻǊŘŜƴŀ ŀƭ ƳǳƴŘƻ ȅ ŘŜǘŜǊƳƛƴŀ ƭƻ ǉǳŜ άŘŜōŜ ǎŜǊέΦ 

 

Así surgen los mitos, historias sagradas que le dan sentido a la vida de los hombres, y que, les 

proporcionan un modelo de comportamiento donde hallan seguridad, junto con la superación de 

sus límites espacio-temporales: άEl habitad humano adquiere forma mental. La conciencia mítica 

permite construir una envoltura protectora en cuyo interior el hombre encentra su lugar en el 

ƳǳƴŘƻέ όDǳǎŘƻǊŦΣ мфслΣ ǇΦ мрύ 
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Pero estos mitos requieren de un sustento físico que los conecte con la vida de los hombres, y 

ese sustento es el rito. Por medio de una serie de acciones simbólicas, los hombres participan de 

los espacios sagrados que fijan con los mitos, y de esta manera también, organizan su vida, 

definen los aspectos que son importantes y cómo deberían relacionarse con estos aspectos. Las 

ideas se vinculan con la realidad vivida. 

 

Hoy en día se habla de la secularización creciente de estas formas de vida religiosa (en el sentido 

ŀƳǇƭƛƻ ŘŜƭ ǘŞǊƳƛƴƻύ ƎǊŀŎƛŀǎ ŀ ƭŀ ƛƴǎŜǊŎƛƽƴ ŘŜ ƭŀ ŎƛŜƴŎƛŀ ŎƻƳƻ ŜȄǇƭƛŎŀŎƛƽƴ άƻōƧŜǘƛǾŀέ ŘŜƭ ƳǳƴŘƻ 

que nos rodea, sin embargo ά[ŀ ǊŀȊƽƴ ǘŜŎƴƻ-científica como señaló Weber, a diferencia del mito 

o la religión, está incapacitada para ofrecer una respuesta a la cuestión crucial que concierne a la 

existencia humana, aquella relativa al qué debemos hacer y cómo debemos ƘŀŎŜǊƭƻέ (Carretero, 

2006, p.112) 

La sociedad requiere de un sentido que le es proporcionado a partir de diferentes  construcciones 

míticas y de un orden que se reafirma a partir de los ritos, Martine Segalen parafraseando a Mary 

Douglas nos da una idea más clara de la necesidad social de estos últimos:  
 

άLos ritos sociales crean una realidad que no puede subsistir sin ellos. No es excesivo decir que el 

rito significa más para la sociedad que las palabras significan para el pensamiento. Pues es muy 

posible entrar en conocimiento de algo y hallar luego palabras para ello. Pero es imposible 

ƳŀƴǘŜƴŜǊ ǊŜƭŀŎƛƻƴŜǎ ǎƻŎƛŀƭŜǎ ǎƛƴ ŀŎǘƻǎ ǎƛƳōƽƭƛŎƻǎέ ό{ŜƎŀƭŜƴΣ нллрΣ ǇΦуфύ 

 

Los ritos son entonces, una forma de mantener lazos sociales definidos a través del tiempo, de 

definir y perpetuar formas de comportamiento frente a hechos determinados. ¿Pero qué función 

particular tienen los ritos en la vida de los adolescentes? ¿Por qué estudiarlos en esta población? 

 

Cuando un individuo nace en una comunidad determinada, aún no ha aprendido las formas de 

relación específicas que dicha comunidad posee, es un ser natural. Pero para poder sobrevivir en 

dicha comunidad y sobre todo para ser funcional dentro de ella, debe aprender las pautas de 

comportamiento específicas que los otros hombres tienen:  

 

άlas pautas constitutivas que en el mundo animal se heredan biológicamente, en la especie 

humana suelen ser principalmente transmitidas por formas sociales, arraigadas en lo que se 

ŎƻƴƻŎŜ ŎƻƳƻ άŀƷƻǎ  ƛƳǇǊŜǎƛƻƴŀōƭŜǎέΣ ȅ Ŝƭƭƻ ǎŜ ŎƻƴǎƛƎǳŜ ǇƻǊ ƳŜŘƛƻ ŘŜ ǊƛǘǳŀƭŜǎ όΧύ ŀƭ ŀōǎƻǊōŜǊ ƭƻǎ 

mitos de su grupo social y participar en sus ritos, el joven es estructurado de acuerdo a su medio 

social y natural, y transformado de un amorfo producto natural, nacido prematuramente, en un 

miembro definido de algún orden social especificoέ  (Campbell, 1994, p.58-59) 

Los ritos son reguladores sociales del significado en los jóvenes, no se presentan únicamente 

como una imposición externa, sino que penetran en la psicología del individuo y lo ayudan a 
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entender su relación con ciertos fenómenos que a todo ser humano le provocan cierto grado de 

incertidumbre, como la muerte y la conformación de un nuevo núcleo familiar.  

Cuando los adolescentes no son acogidos por los rituales de la sociedad a la que pertenecen, es 

posible que busquen otras fuentes de sentido como pequeños subgrupos al margen de la 

sociedad que podrían tener normas incluso contrarias a las de la comunidad que integran, 

generando desorden en su interior. 

Sin embargo, el rito no puede verse unidireccionalmente. No se trata de una norma social que 

debe seguirse al pie de la letra para no generar desorden en las comunidades. Los ritos se 

transmiten a través de las generaciones, pero también, se transforman conforme las condiciones, 

las necesidades y las creencias de la sociedad lo hacen. Algunas de sus funciones dejan de tener 

sentido y otras nuevas empiezan a aparecer. Los ritos se constituyen entonces, como una 

herramienta para leer las prioridades de la sociedad, los sentidos que le otorgan a algunos de los 

hechos constitutivos en ella y también la importancia que le dan los individuos a estos hechos. 

En un plano más específico, la conformación de la familia y la muerte se constituyen como dos 

hitos fundamentales en la vida social. En el primer caso, se trata del núcleo de toda comunidad. 

En el segundo, de la re-significación que debe darse frente a la pérdida de un ser cercano. Los 

rituales que median los significados de estos dos hechos, influyen directamente en la institución 

de la sociedad, es decir, en la conformación y el mantenimiento del tejido social. 

En el siguiente estudio nos proponemos describir las percepciones que tienen los adolescentes 

sobre dos rituales específicos: los matrimonios y los funerales, la importancia que tienen en su 

vida, los significados que les otorgan y la manera en que han llegado estos rituales a su vida (Es 

decir, las fuentes de transmisión que tienen). 

A través de las percepciones que tienen los adolescentes frente a estos rituales, podemos leer 

algunos de los comportamientos sociales que se proyectan para el momento en que estos jóvenes 

tomen parte activa de la sociedad  y también, en parte, algunas de las significaciones que tendrán 

para futuras generaciones, ya que, los adolescentes son los futuros transmisores de la cultura, 

sus prácticas y sus pautas. ¿Las familias que se conformen vendrán precedidas por el 

afianzamiento de un lazo simbólico apoyado por el matrimonio? ¿Los funerales seguirán siendo 

un espacio sagrado para afrontar la muerte? 
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I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

 

La mayoría de estudios que se han llevado a cabo sobre los rituales, se encuentran centrados en 

las sociedades primitivas. Aun en las investigaciones más recientes sobre el tema, es posible 

visibilizar una  inclinación hacía el análisis de estas prácticas sociales en comunidades 

ǇǊŜŘƻƳƛƴŀƴǘŜƳŜƴǘŜ ŀōƻǊƝƎŜƴŜǎΦ 9ǎǘƻ ǎŜ ŘŜōŜΣ ǇƻǎƛōƭŜƳŜƴǘŜΣ ŀ ǉǳŜ ǎŜ ŎǊŜŜ ǉǳŜ ƭŀ άǊŀŎƛƻƴŀƭƛŘŀŘέ 

que caracteriza el mundo moderno reemplaza el pensamiento mítico y con ello la necesidad de 

los ritos.  

 

Sin embargo, diversos autores desde el campo de la antropología, han traído a colación la 

persistencia de los ritos en las sociedades actuales y la importancia  de su análisis1: Los ritos no 

han desaparecido con el tiempo, solo se han transformado, y su estudio, nos proporciona una 

lectura de las creencias, los valores, la cohesión social y las proyecciones de los distintos grupos 

humanos.  

 

A pesar de esto, las investigaciones sobre los ritos en Colombia y específicamente en Bogotá, son 

escasas. Fenómenos como la violencia, el embarazo adolescente, la estabilidad de los hogares, 

pueden ser interpretados a partir de las prácticas y las construcciones simbólicas que alrededor 

de ellos comparten las personas.  

 

De ahí que Nuestra  investigación se preguntó ¿Cómo se relacionan los estudiantes de noveno, 

décimo y once de una muestra de colegios públicos y privados de Bogotá con los ritos del 

matrimonio y los funerales?  Buscando analizar las construcciones simbólicas que median la 

relación entre los adolescentes y  la muerte, así como también sus relaciones con la conformación 

del núcleo familiar.  

 

Para guiar nuestro estudio, delimitamos un objetivo general y cuatro objetivos específicos: 

 

Objetivo general: Describir y analizar cómo se relaciona la muestra de estudiantes con los ritos 

del matrimonio y los funerales a partir de las variables de género, estrato y filiación religiosa.  

 

Objetivos específicos: 

 

1. Identificar las principales vías de transmisión que tienen los ritos del matrimonio y los 

funerales, según las variables de género, estrato y filiación religiosa. 

                                                             
1 Ariés (2008), Campbell (1991, 1994), Carretero (2006), Dorfles (1969), Otálora (2012), Segalen (2005),  
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2. Indagar sobre qué tan presentes están y qué función tienen los ritos del matrimonio y los 

funerales en la vida de los adolescentes, según las variables de género, estrato y filiación 

religiosa. 

3. Caracterizar la percepción que los adolescentes tienen de los rituales del matrimonio y los 

funerales a partir de los símbolos que consideran esenciales en su realización, según las 

variables de género, estrato y filiación religiosa. 

4. Hacer un análisis comparativo de la manera en cómo se relacionan los adolescentes con 

uno y otro ritual, según las variables de género, estrato y filiación religiosa. 

 

La selección de los ritos del matrimonio y los funerales  se debe a que poseen algunas 

características que los hacen pertinentes en mayor medida para los propósitos de nuestro 

proyecto:  

 

¶ Los dos ritos poseen un componente social que es fundamental, pues su realización marca 

la transición de un estado a otro, no solo dentro de los procesos psicológicos del individuo, 

sino también respecto a su posición social (Soltero/casado, Casada/viuda, Vivo/muerto), 

modificando también el grupo social al que pertenece el individuo.  

 

¶ Si bien son ritos que se transforman a lo largo del tiempo y se encuentran diferenciados 

entre una sociedad y otra, están presentes en casi todas las épocas y comunidades. Esto 

se debe a que la muerte y la conformación de núcleos familiares son fenómenos 

universales y todos los pueblos han tenido que actuar con respecto a los misterios y 

amenazas que para la estabilidad encarnan estos procesos. Es por esto que las sociedades 

construyen tabúes y ritos que marcan las pautas mediante las cuales los individuos deben 

relacionarse con la muerte y la conformación de familias. 

 

2. Antecedentes 

Para este proyecto las principales investigaciones consultadas se encuentran divididas en las dos 

grandes temáticas que abarca nuestra investigación: Primero están las investigaciones y 

monografías realizadas sobre la muerte y los funerales, posteriormente, están las etnografías y 

estudios realizados alrededor de los matrimonios. 

2.1 Antecedentes sobre los Funerales: 

El principal antecedente que encontramos sobre la muerte y los funerales es un estudio 

monográfico realizado por el historiador francés Philippe Ariès titulado: El hombre ante la muerte. 

El autƻǊ ǇŀǊǘŜ ŘŜ ƭŀ ƛŘŜŀ ŘŜ ǉǳŜ άLa actitud antigua en que la muerte está a la vez próxima, 

familiar, y disminuida, insensibilizada, se opone demasiado a la nuestra, en que causa tanto miedo 
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ǉǳŜ ȅŀ ƴƻ ƻǎŀƳƻǎ ŘŜŎƛǊ ǎǳ ƴƻƳōǊŜέ(Ariès, 1983, p.32). 2 Mediante el estudio de los textos 

literarios y religiosos producidos a través de la historia medieval, moderna y contemporánea en 

Europa, el autor plantea que la actitud del hombre hacia la muerte había permanecido en una 

lenta evolución a través de los siglos y que entrado el siglo XX se ha transformado radicalmente. 

El origen de esa transformación está ligado al aumento de la longevidad humana en las 

sociedades industrializadas que han logrado altos niveles en la calidad de vida de sus ciudadanos. 

Entonces aparece la muerte como ruptura total de la realidad social, fenómeno sin precedentes 

en la historia, pues antes: 

 ά[ŀ ƳǳŜǊǘŜ ŘŜ ǳƴƻΣ ƛƴŎƭǳǎƻ ŘŜ ǳƴƻ ŘŜ ƭƻǎ Ƴłǎ ŀƭƭŜƎŀŘƻǎΣ ƴƻ ŘŜǎǘǊǳƝŀ ǘƻŘŀ ƭŀ ǾƛŘŀ ŀŦŜŎǘƛǾŀΥ 

quedaban posibles substituciones. Finalmente la muerte no era nunca la sorpresa brutal en que 

se convirtió en el siglo XIX, antes de los progresos espectaculares de la longevidad. Formaba parte 

ŘŜ ƭƻǎ ǊƛŜǎƎƻǎ ŎƻǘƛŘƛŀƴƻǎΦέ όAriès, 1983, p 483). 

A partir del planteamiento de Ariès sobre la concepción de la muerte en el siglo XX, nos preguntamos: 

¿Qué sucede en Colombia donde la muerte parece estar tan naturalizada a causa del conflicto 

interno3? Podemos afirmar que la actitud hacia la muerte, por lo menos en Bogotá, es similar con 

la de las sociedades estadounidenses y europeas, teniendo en común lo que Ariès denomina la 

άŜȄǇǳƭǎƛƽƴ ŘŜ ƭŀ ƳǳŜǊǘŜέΥ 

ά[ŀ ǎƻŎƛŜŘŀŘ Ƙŀ ŜȄǇǳƭǎŀŘƻ ŀ ƭŀ ƳǳŜǊǘŜΣ ǎŀƭǾƻ ƭŀ ŘŜ ƭƻǎ ƘƻƳōǊŜǎ ŘŜ 9ǎǘŀŘƻΦ ¸ŀ ƴŀŘŀ ǎŜƷŀƭŀ Ŝƴ ƭŀ 

ciudad que ha pasado algo: el antiguo coche fúnebre negro y plata se ha convertido en un banal  

limosín gris, insospechable en el oleaje de la circulación. La sociedad no tiene ya pausas: la 

desaparición de un individuo no afecta ya a su continuidad. En la ciudad todo sigue como si nadie 

ƳǳǊƛŜǎŜέΦ όAriès, 1983). 

Por otra parte, las investigaciones tituladas: Ritos de muerte en Torre Pacheco y Ritos funerarios 

en Viana, son estudios etnográficos llevados a cabo en España en las regiones de Murcia y Navarra 

respectivamente. Ambos buscan, por medio de encuestas orales, encontrar las particularidades 

presentes en las prácticas mortuorias llevadas a cabo por las comunidades regionales, con 

preguntas tales como: ¿Se conduce el cadáver a la iglesia? O ¿Qué clases de funerales se hacen? 

La población encuestada fueron 12 y 100 habitantes de Viana y Torre Pacheco respectivamente. 

Las dos investigaciones concluyen ideas similares: la transformación, parcial o completa, de los 

ritos tradicionales y conmemoraciones debido a la aparición de nuevos rituales y símbolos. 

                                                             
2 Ariès, P. (1983). El hombre ante la muerte. Madrid: Taurus. 
3 Se debe tener en cuenta que la naturaleza del conflicto armado colombiano particularmente entre el estado y 
grupos insurgentes hace que este se manifieste principalmente en la periferia, en el sector rural del país, siendo los 
ataques en los cascos urbanos más particulares en comparación con los cometidos en el campo. 
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ά9ǎǘŀ ǎƻŎƛŜŘŀŘ ŘŜ ŎƻǎǘǳƳōǊŜǎ ǘǊŀŘƛŎƛonales prácticamente ha desaparecido a partir de la década 

de los 90 del s. XX. Encontrándose inmersa en la nueva sociedad del desarrollo, caracterizada por 

ƭŀ ƎƭƻōŀƭƛȊŀŎƛƽƴΣ Ŏƻƴ ƻǘǊŀǎ ŎŀǊŀŎǘŜǊƝǎǘƛŎŀǎΣ Ŏƻƴ ƻǘǊƻǎ ǊƛǘƻǎΣ ƻ ǉǳƛȊł ǎƛƴ Ŝƭƭƻǎέ4 

Estas investigaciones tienen un método principalmente cualitativo que busca caracterizar las 

percepciones de una comunidad a través del tiempo. Sus resultados son demasiado específicos 

para poder ser comparados con nuestras conclusiones, adicionalmente el instrumento utilizado 

rticulares. 

Nuestra investigación llega a cobrar especial importancia pues analiza, no sólo la intención, sino 

la forma en la que los jóvenes (que pronto se insertarán por completo en la sociedad) se 

relacionan con el ritual, cuya principal función antropológica es la de rehacer el tejido social, Ariès 

lo ilustra de la siguiente forma: 

ά[ŀ ŀȅǳŘŀ ŘŜƭ ǎǳǇŜǊǾƛǾƛŜƴǘŜ ƴƻ ŜǊŀ ƴƛ ǎǳ ǵƴƛŎƻ ƻōƧŜǘƛǾƻ ƴƛ ǎǳ ƻōƧŜǘƛǾƻ ǇǊƛƳŜǊƻΦ 9ƭ ŘǳŜƭƻ ŜȄǇǊŜǎŀōŀ 

la angustia de la comunidad visitada por la muerte, mancillada por su paso, debilitada por la 

pérdida de uno de sus miembros. Vociferaba para que la muerte no volviese, para que se alejara, 

como las grandes plegarias letánicas debían apartar las catástrofes. La vida se detenía aquí, se 

demoraba allí. Se tomaba tiempo para cosas aparentemente inútiles, improductivas. Las visitas 

del duelo rehacían la unidad del grupo, recreaban el calor humano de los días de fiesta: las 

ceremonias del entierro se convertían también en una fiesta de la que no estaba ausente la alegría, 

donde la Ǌƛǎŀ ƘŀŎƝŀ ǉǳŜ Ŏƻƴ ŦǊŜŎǳŜƴŎƛŀ ƭŀǎ ƭłƎǊƛƳŀǎ ŘŜǎŀǇŀǊŜŎƛŜǊŀƴέΦ (Ariès, 1983) 

 

2.2 Antecedentes sobre los matrimonios 

La antropóloga Martine Segalen en su libro Ritos y rituales contemporáneos, dedica un capítulo 

exclusivamente al análisis de los matrimonios. Analizando las costumbres y rituales nupciales en 

la región francesa de Poitou llega a la siguiente conclusión: 

ά9ƭ Ǌƛǘƻ ǇŀǊŜŎŜ ƘŀōŜǊ ŘŜǎŀǇŀǊŜŎƛŘƻ ǇƻǊ Ŧŀƭǘŀ ŘŜ ŦǳƴŎƛƻƴŜǎΣ ȅŀ ǉǳŜ ƭŀ ƳŀȅƻǊ ǇŀǊǘŜ ŘŜ ƭƻǎ 

matrimonios celebrados van precedidos por un período de convivencia, incluso a veces del 

nacimiento de hijos. Lo que marcaba el matrimonio en épocas anteriores, es decir la transferencia 

de una mujer hacia una nueva vivienda, el acceso a la sexualidad, el acceso a la condición de adulto 

son etapas sociales que se han cruzado hace tiempo. ¿Está el ritual vacío de sentido? ¿Se ha 

convertido el matrimonio, celebrado en el ayuntamiento o en la iglesia, en una simple 

ŦƻǊƳŀƭƛŘŀŘΚέ όSegalen, 2005) 

Se plantea además, que los ritos matrimoniales presentan infinidad de variaciones en su 

desarrollo, siendo imposible afirmar la existencia de un modelo de rito universal sino de múltiples 

ritos, respondiendo cada uno a las necesidades y costumbres de la sociedad en el que se enmarca. 

                                                             
4 Rodríguez, J. M. (2004). Ritos de muerte en Torre Pacheco. Revista Murciana de Antropología (11). p. 
206 
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El análisis de los matrimonios en la región de Poitou permite ilustrar cómo cambia la simbología 

de los ritos a través del tiempo y el espacio, perdiéndose unos e incluyéndose otros. 

Un estudio etnográfico5 llevado a cabo en Brozas, España, por Carlos María Neira nos permite 

apreciar cómo el rito del matrimonio evoluciona a través del tiempo. Se afirma, por ejemplo, que 

la despedida de soltero no existía en la región analizada y que gracias al acceso a bienes de 

consumo por buena parte de la población es que las parejas empezaron a despedir su estado civil 

de soltería con celebraciones y festejos. Esto se encuentra distante de lo descrito en 

Peculiaridades nupciales romanas y su proyección medieval6. Este es un estudio monográfico que 

busca describir cómo eran los ritos nupciales en la cultura greco-romana y cómo algunos de esos 

ritos permanecen bajo el amparo de la Iglesia y se incorporan al cristianismo. 

Tanto Peculiaridades Romanas como El matrimonio, rito de paso del ciclo de la vida en el siglo XX 

en Brozas (España) y el análisis llevado a cabo por Martine Segalen permiten evaluar la presencia 

y la permanencia de la simbología (como lo son los anillos o los votos matrimoniales) además de 

los cambios en la significación que se da a los rituales, estando condicionados por los diversos 

procesos socioculturales. 

Ahora bien, el panorama continental y colombiano del matrimonio parece reafirmar lo que 

manifiesta Martine Segalen sobre la pérdida de las funciones tradicionales asociadas al 

matrimonio. Según el Mapa Mundial de la Familia 20147 άŜƴ !ƳŞǊƛŎŀ /ŜƴǘǊŀƭ ȅ ŘŜƭ {ǳǊΣ ƳŜƴƻǎ ŘŜ 

la mitad de los adultos están casados, a excepción de Costa Rica y Paraguay; en Colombia, la 

proporción de adultos casados es de solo el 20%, cifra que constituye el nivel más bajo del 

mundoέΦ 9ƭ Ŝǎǘǳdio además señala que: 

ά9ƭ ǎƛƎƴƛŦƛŎŀŘƻ ŘŜƭ ƳŀǘǊƛƳƻƴƛƻ ǇŀǊŜŎŜ ŜǎǘŀǊ ŎŀƳōƛŀƴŘƻ Ŝƴ ōǳŜƴŀ ǇŀǊǘŜ ŘŜƭ ƳǳƴŘƻΦ tŀǊŀ ƭƻǎ 

adultos, se está convirtiendo en una opción en lugar de una necesidad para su supervivencia y la 

de los niños. Son varias las razones por las que, en muchos países, la cohabitación ha surgido como 

una precursora o una alternativa al matrimonio. Puede que los adultos busquen una mayor 

flexibilidad o libertad en sus relaciones; también es posible que, tal como opinan muchos, carezcan 

de suficientes recursos financieros o emocionales; otra opción es que perciban el matrimonio 

ŎƻƳƻ ǳƴ ǇǊƻȅŜŎǘƻ ŀǊǊƛŜǎƎŀŘƻ ƻ ǎƛƳǇƭŜƳŜƴǘŜ ƛƴƴŜŎŜǎŀǊƛƻ ǎƛ ǎŜ ŎƻƘŀōƛǘŀέ (Social Trend Institute, 

2014, 14) 

                                                             
5 Neila, C. M. (2011) El matrimonio, rito de paso del ciclo de la vida en el siglo XX en Brozas (España). ETNICEX (2), p. 
171-195 
 
6 Marcos, M. (2012) Peculiaridades Romanas y su Proyección Medieval. Minerva, Revista de Filología Clásica (19), p. 
247-283 
7Social Trends Institute & Child Trends. (2014). Mapa mundial de la familia 2014. Recuperado de: 
http://www.thefamilywatch.org/pdf/doc-0529-es.pdf  

http://www.thefamilywatch.org/pdf/doc-0529-es.pdf
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No obstante es enfático en aclarar que las percepciones que se tienen sobre el matrimonio no 

son compartidas globalmente, existiendo regiones del mundo como Asia y Oriente Medio donde 

existe un gran peso de las costumbres tradicionales que rigen la vida familiar. En América parece 

que el matrimonio viene en declive frente al auge de la cohabitación como unión interpersonal. 

En el caso específico de Colombia el 27% de los niños viven sin al menos uno de sus progenitores 

y el 11% viven sin ninguno de sus progenitores, siendo las cifras más altas alrededor del mundo.  

De acuerdo con el estudio: Proyectos familiares y de pareja entre los jóvenes de Santiago de Chile, 

los jóvenes que tienen padres separados tienen más expectativas de fracasar en sus relaciones 

de pareja pues viven en un ambiente donde están presentes condiciones económicas más 

desfavorables e inestabilidad conyugal. En Colombia esto reviste especial importancia pues el 

Observatorio Nacional de la Familia8 manifiesta que sólo un 51% de la población escolar vive con 

ambos padres, siendo especialmente baja en el grupo de personas con 15 a 16 años pues sólo 

46% de los jóvenes viven con sus dos progenitores. Lo anterior nos presenta un panorama con 

tendencias negativas hacia la práctica del matrimonio que es corroborado con cifras de la 

Superintendencia de Notariado y Registro9 que indican que sólo en Bogotá se presentó una 

disminución del 2.3% de matrimonios civiles en el 2014 con respecto al año anterior. Investigar 

sobre el matrimonio con la población juvenil nos permite elaborar un panorama de las 

percepciones que se establecen alrededor del ritual además de poner en diálogo las tendencias 

de la ciudad con las posturas y creencias de los jóvenes. 

 

3. Marco conceptual 

 

3.1 Rito 

Mircea Eliade define al mito como una historia ejemplar, sagrada y significante que confiere 

modelos de comportamiento y sentido a la vida de los hombres10. El rito, por su parte, puede 

entenderse como la acción que incorpora estos mitos a la organización de la vida de los seres 

humanos, se trata del refuerzo corporal y a la vez existencial de lo verbal. Si el mito designa un 

orden trascendente, el rito es la participación en ese orden. 

 

Martine Segalen nos proporciona una definición operativa del concepto, para ella: 

 

                                                             
8 Departamento Nacional de Familias (2014) Boletín del Observatorio Nacional de Familias (Boletín número 2). 
9 Superintendencia de Notariado y Registros (2014) Boletín de estadísticas notariales: Matrimonios Civiles y 

Divorcios. Recuperado de: 

https://www.supernotariado.gov.co/portalsnr/images/archivosupernotariado/Estadisticas2014/iii%20boletin%202

014%20notariado.pdf 

10 Mircea Eliade (1991) Mito y realidad. Editorial Labor S.A.: España 

https://www.supernotariado.gov.co/portalsnr/images/archivosupernotariado/Estadisticas2014/iii%20boletin%202014%20notariado.pdf
https://www.supernotariado.gov.co/portalsnr/images/archivosupernotariado/Estadisticas2014/iii%20boletin%202014%20notariado.pdf
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ά9ƭ Ǌƛǘƻ ƻ Ǌƛǘǳŀƭ Ŝǎ ǳƴ ŎƻƴƧǳƴǘƻ ŘŜ ŀŎǘƻǎ ŦƻǊƳŀƭƛȊŀŘƻǎΣ ŜȄǇǊŜǎƛǾƻǎΣ ǇƻǊǘŀŘƻǊŜǎ ŘŜ ǳƴŀ 

dimensión simbólica. El rito se caracteriza por una configuración espacio-temporal 

específica, por el recurso a una serie de objetos, por unos sistemas de comportamiento y 

de lenguaje específicos,  y por unos signos emblemáticos, cuyo sentido codificado 

cƻƴǎǘƛǘǳȅŜ ǳƴƻ ŘŜ ƭƻǎ ōƛŜƴŜǎ ŎƻƳǳƴŜǎ ŘŜ ǳƴ ƎǊǳǇƻΦέό{ŜƎŀƭŜƴΣ нллрΣ ǇΦолύ 

 

Esto quiere decir que, en un rito, las acciones y los objetos presentes tienen una función 

determinada y simbólica que se cumple a partir de la repetitividad de su estructura, además,  el 

propósito de los actos realizados no es obtener la consecuencia directa en el plano material que 

de dichos actos ǎŜ ƻǊƛƎƛƴŀΣ ǎƛƴƻ ŀƭƎƻ ǉǳŜ Ǿŀ άƳłǎ ŀƭƭłέΦ tƻǊ ŜƧŜƳǇƭƻΣ ŀƭ ŀǊǊƻƧŀǊ ŎƛŜǊǘŀ ƘƛŜǊōŀ ŀƭ 

fuego, el propósito principal no es que la hierba se queme (no se busca la consecuencia directa), 

sino que por medio del humo que sube al cielo se abra el canal comunicativo con los dioses: άŜƭ 

juego, la fiesta o la costumbre se diferencian del rito en que en los primeros casos se practican 

porque si, mientras qǳŜ Ŝƴ Ŝƭ ǎŜƎǳƴŘƻ Ŏŀǎƻ ǎŜ ŘŜǎŜŀ άŜƧŜǊŎŜǊ ǳƴŀ ŀŎŎión sobre determinadas 

ŎƻǎŀǎέΥ ǳƴ Ǌƛǘƻ Ŝǎ ǇǳŜǎ ǳƴŀ ŀŎŎƛƽƴ ǘǊŀŘƛŎƛƻƴŀƭ ŜŦƛŎŀȊέ (Segalen, 2005, p.23) 

 

Los ritos son fundamentales para la cohesión de una sociedad, pues, refuerzan los sentimientos 

de pertenencia colectiva e instauran un orden social que jerarquiza los valores, aspiraciones y 

acciones de una comunidad frente a los distintos acontecimientos, que también, por medio de 

ellos, adquieren relevancia social: 

 

άLo esencial es que los individuos estén reunidos, que se experimenten en común los sentimientos 

ȅ ǉǳŜ Ŝǎǘƻǎ ǎŜƴǘƛƳƛŜƴǘƻǎ ŜƴŎǳŜƴǘǊŜƴ ŜȄǇǊŜǎƛƽƴ Ŝƴ ŀŎǘƻǎ ŎƻƳǳƴŜǎ όΧύ ŀǎƝ ǉǳŜ ǘƻŘƻ ƴƻǎ ƭƭŜǾŀ ŀ ƭŀ 

misma idea: que los ritos son fundamentalmente medios a través de los cuales se reafirma 

periódicamente el grupo social (Durkheim, 1912, p.585)έ 

 

Es por este carácter social  que para que un rito cumpla con su función dentro de determinada 

comunidad, los símbolos que lo conforman deben ser reconocidos como legítimos por el grupo 

que lo practica. 

 

Además, su realización marca una ruptura con el tiempo cotidiano e inserta a los participantes en 

un tiempo sagrado, confiriéndole otro carácter a los hechos que por medio de él se intentan 

conseguir. Por ejemplo, en el caso del matrimonio se sacraliza la unión entre dos personas 

haciéndola irreversible, o, en el caso de los funerales se acompaña al alma del difunto en su 

tránsito hacia la otra vida ayudándola a descansar en paz. 

 

Entendemos al rito entonces, como una práctica social simbólica que pretende ejercer una acción 

sobre la realidad y que tiene una estructura repetitiva reafirmando un modelo ejemplar, 

alrededor de la cual se articulan creencias y modos de ver determinados que sacralizan ciertos 
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ŀŎƻƴǘŜŎƛƳƛŜƴǘƻǎΣ ȅ ŘŜ Ŝǎŀ ƳŀƴŜǊŀΣ ƭŜ ƻǘƻǊƎŀƴ ǳƴ ƻǊŘŜƴ ȅ ǳƴ άƳƻŘƻ ŘŜ ǎŜǊέ ŀ ƭŀ ǾƛŘŀ ŘŜ ƭƻǎ 

hombres, regulando y cohesionando la sociedad. 

 

Los ritos se transforman conforme las necesidades y las creencias sociales lo hacen, pues, son una 

forma de regular el comportamiento de las sociedades frente a acontecimientos que pueden 

generar desorden en su interior, como por ejemplo, la muerte o la conformación de un nuevo 

núcleo familiar. El rito le impone al individuo una forma de relacionarse con estos hechos que ya 

ƴƻ Ŝǎ ƭŀ άŀŎǘƛǘǳŘ ŘŜƭ ƛƴŘƛǾƛŘǳƻέ ǎƛƴƻ ƭŀ ŀŎǘƛǘǳŘ ŘŜ ƭŀ ǎƻŎƛŜŘŀŘ Ŝƴtera:  

άEs mucho más que un vulgar adoctrinamiento: Enseña que la vida tiene un sentido y cuál es el 

sentido que tiene, sea a escala cósmica o en la pequeña escala de un acontecimiento, situación o 

institución. Su cometido estriba en lograr un consenso, un asentimiento vivido, una polarización 

de las energías sociales. Más que informar, el rito conforma, promueve la adhesión a un sistemaέ 

(Gómez, 2001, p.10). 

Sin embargo, el rito no es una imposición frente a la cual los individuos sean elementos 

pasivos, pues, si las personas no le hallan sentido al ritual, su función social no podrá ser 

llevada a cabo. 

 

3.1.1 Ritos de paso 

En 190911 Van Gennep introdujo en el campo de la  antropología el concepto de Rito de paso, 

refiriéndose a las disposiciones rituales de las sociedades que acompañan al individuo en las 

transiciones que realiza de una etapa a otra, ya sea en relación con su ciclo biológico, su ciclo 

social, la familia, el paso del tiempo o las estaciones. Ejemplos de esto son ceremonias en el 

embarazo, el nacimiento, la coronación, el matrimonio, los funerales, los cambios de estación. 

 

Este es un concepto que refuerza el vínculo entre rito y estructura social, ya que al acompañar al 

individuo en sus transiciones, la sociedad le aporta un camino y un sentido que en últimas, está 

configurando sus creencias, y así, regulando las pautas  a las que deben obedecer todos los 

miembros de una comunidad12. 

 

Martine Segalen hablando sobre los planteamientos de Bordieu expone la propuesta del autor: 

Cambiar Ŝƭ ǘŞǊƳƛƴƻ άǊƛǘƻǎ ŘŜ Ǉŀǎƻέ ǇƻǊ άǊƛǘƻǎ ŘŜ ƭŜƎƛǘƛƳŀŎƛƽƴΣ ƛƴǎǘƛǘǳŎƛƽƴ ƻ ŎƻƴǎŀƎǊŀŎƛƽƴέΣ ȅŀ ǉǳŜΣ 

según Bordieu άŜƭ Ǌƛǘƻ ƴƻ ǎƛǊǾŜ ǇŀǊŀ ǇŀǎŀǊ ǎƛƴƻ ǇŀǊŀ ƛƴǎǘƛǘǳƛǊΣ ǎŀƴŎƛƻƴŀǊΣ ǎŀƴǘƛŦƛŎŀǊ Ŝƭ ƴǳŜǾƻ ƻǊŘŜƴ 

establecido: tiene un efecto de asignación estatutaria, incita al promocionado a vivir de acuerdo 

con las expectativas socƛŀƭŜǎ ǊŜƭŀŎƛƻƴŀŘŀǎ Ŏƻƴ ǎǳ ǊŀƴƎƻέ ό{ŜƎŀƭŜƴΣ нллрΣ ǇΦрпύ13. Según Segalen, 

                                                             
11 Año de publicación de su obra Ritos de paso 
12 ά[ŀǎ ǎƻŎƛŜŘŀŘŜǎ ǎŜ ŎŀǊŀŎǘŜǊƛȊŀƴ ǇƻǊ ǎǳ ŘƛǎŎƻƴǘƛƴǳƛŘŀŘ ȅ Ŝƭ Ǌƛǘƻ ŘŜ Ǉŀǎƻ ǘǊŀǘŀ ŘŜ ǊŜŎƻƳǇƻƴŜǊ Ŝƭ ƻǊŘŜƴ ǎƻŎƛŀƭ ǉǳŜ 

entra en juego en cada nueva etapa del ciclo deƭ ƘƻƳōǊŜέ ό{ŜƎŀƭŜƴΣ нллрΣ ǇΦппύ 

13 Segalen citando a Bordieu 
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Bourdieu pone énfasis en el reconocimiento social que se da por medio de los ritos. En el caso de 

las personas que se ven implicadas en el acto, se les asigna una posición social diferente a la que 

antes poseían con el aval del grupo, y también se reconocen nuevos roles que el individuo tendrá 

que cumplir en la sociedad (soltero, casado, viuda, huérfano). En el caso de las autoridades que 

lo instauran, se trata de una manifestación de su poder, legitimada por los individuos que llevan 

a cabo el ritual. 

 

Estos procesos de legitimación que señala Segalen en su lectura de Bordieu, son un elemento 

importante que omite la definición de Gennep, sin embargo, nos quedamos con el termino de 

ritos de paso, porque la visión de ritos de legitimación se queda corta en tanto que no considera 

que, si bien el rito es importante socialmente, también lo es psicológicamente para la persona 

que lo realiza, pues los ritos sirven para asumir situaciones que quizás sería difícil representarse 

sin la intervención de los símbolos, las interpretaciones y el acompañamiento social. Asumir una 

nueva condición no es solo un asunto para la sociedad, sino que implica procesos de auto 

reconocimiento por parte del individuo, Segalen explica que: 

 

άŜƭ ǇŜƭƛƎǊƻ ǊŜǎƛŘŜ Ŝƴ ƭƻǎ ŜǎǘŀŘƻǎ ŘŜ ǘǊŀƴǎƛŎƛƽƴΤ ǎŜƴŎƛƭƭŀƳŜƴǘŜ ǇƻǊǉǳŜ ƭŀ ǘǊŀƴǎƛŎƛƽƴ ƴƻ Ŝǎ ǳƴ ŜǎǘŀŘƻ 

ni el otro, es indefinible. La persona que ha de pasar de uno a otro está ella misma en peligro y 

emana peligro para los demás. El peligro se controla por el rito, que precisamente lo separa de un 

viejo estado, lo hace objeto de segregación durante un tiempo y luego públicamente declara su 

ƛƴƎǊŜǎƻ Ŝƴ ǳƴ ƴǳŜǾƻ ŜǎǘŀŘƻΦέ ό{ŜƎŀƭŜƴΣ нллрΣ ǇΦрн). 

Es así que en nuestro concepto de ritos de paso tenemos en cuenta que, en la transición del 

individuo de una condición a otra, se ven implicados, tanto procesos sociales (de legitimación de 

ciertas posiciones y actores sociales) como procesos individuales (la transformación psicológica 

de la persona que lo está viviendo) que se complementan mutuamente. 

También es importante resaltar que el paso no es sólo simbólico sino también material, pues la 

sociedad instaura una serie de circunstancias que hacen que la transformación representada por 

el rito sea también un asunto físico. Por ejemplo, en el caso del matrimonio, antes de su 

realización, al menos en décadas anteriores, la pareja no debía vivir junta o tener hijos, pues el 

rito marcaba el inicio de una nueva etapa en la que los esposos accedían a esos privilegios. Todas 

estas circunstancias también son parte del ritual, es más, le dan sentido a su realización dentro 

del plano social. 

3.1.1.1 Funeral 

Los funerales son ritos de paso que se realizan después de la muerte de una persona. Desde el 

punto de vista antropológico, la función de estos actos es mediar las implicaciones que tiene la 

muerte de los seres cercanos para los individuos que continúan vivos, es decir, se trata de 
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άestrategias defensivas cuya función esencial es la preservación del equilibrio individual y social 

ŘŜ ƭƻǎ ƳƛŜƳōǊƻǎ ŘŜ ǳƴŀ ŎƻƳǳƴƛŘŀŘέ (Torres, 2006, p.108). 

Algunos de los significados que los hombres pueden construir sobre la vida se derrumban ante la 

muerte. Es por esto que los rituales funerarios adquieren tanta importancia, pues, deben re-

significar la pérdida y reafirmar el deseo de vivir para que la sociedad pueda seguir existiendo con 

un sentido definido. Estas re-significaciones, es decir, los sentidos que se le otorgan a la muerte, 

varían de una religión a otra. Por ejemplo, desde el catolicismo, se cree que al morir el alma es 

juzgada y dependiendo de ese juicio pasará al infierno o al cielo. El ritual es también entonces, un 

acompañamiento para que el alma deje la tierra y pueda descansar en paz. Lo general que 

tomaremos para nuestra investigación es que a través de esos significados, se puede re significar 

la muerte y también, otorgarle un sentido a la vida. 

 

3.1.1.2 Matrimonio 

El matrimonio es un rito de paso que tiene como fin unir a dos personas en una relación conyugal 

legítimamente instituida ante la Iglesia, el Estado o la comunidad, pero también ante el entorno 

social en el que la pareja vive, es decir, familiares, amigos y conocidos. 

 

Con el matrimonio se acompaña y se ƛƴǎǘŀǳǊŀ Ŝƭ Ǉŀǎƻ ŘŜ ƭƻǎ ƴƻǾƛƻǎ ǇǳŜǎ άŜƭ ǘǊŀƴǎƛǘƻ ƳŀǘǊƛƳƻƴƛŀƭ 

es a un tiempo simbólico, social y material. Para los novios, marca el acceso a un nuevo estado, 

el de adulto, que les da derecho a la sexualidad, a la fecundidad, a la vida de familia o a las 

rŜǎǇƻƴǎŀōƛƭƛŘŀŘŜǎ ŘŜ ǳƴ ƴŜƎƻŎƛƻ Ŝƴ ŎƻƴƧǳƴǘƻέ ό{ŜƎŀƭŜƴΣ нллрΣ ǇΦслύ. 

 

Históricamente se ha constituido como una  institución importante, pues, es la base de la 

familia14, y, de su estabilidad depende la formación de los individuos que tomarán parte activa en 

la sociedad15. Con el matrimonio se instituyen redes de apoyo en la pareja, tanto económicas 

como psicológicas, pero también y sobre todo con los hijos, quienes requieren de un núcleo 

familiar estable para su crianza. 

 

Es por eso que los procesos psicológicos, sociológicos y simbólicos que conlleva el ritual, cobran 

mayor importancia, pues, su realización está encaminada a que los miembros de la nueva 

comunidad que se está creando (no sólo entre los  conyugues, sino también entre las dos familias 

respectivas) asuman el compromiso que se requiere para constituirse como una nueva familia, 

que no está unida ya por un lazo sanguíneo, sino por un acto simbólico. 

 

 

                                                             
14 Hablamos aquí de la familia tradicional, padre, madre, hijos 
15 Con esto no queremos dar a entender que el matrimonio es el ÚNICO ambiente donde puede ser criado un niño, 
sino que es deseable para su estabilidad 
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3.2 Adolescencia 

La adolescencia, desde Carvajal (1993)16, puede entenderse como una etapa del desarrollo que 

se caracteriza por la transición entre la niñez y la adultez, y que, posee particularidades propias a 

través de las cuales se diferencia de éstas otras dos etapas. En la adolescencia el individuo se 

separa del criterio de sus padres (marcando la crisis de la autoridad) y busca un sentido propio 

para su vida (crisis de la identidad), al tiempo que descubre su sexualidad (crisis de lo sexual). 

 

Estas tres crisis son indisociables entre sí. Sin embargo, esta etapa de la vida es especialmente 

importante para nuestra investigación por la crisis de la identidad. A diferencia de otros animales, 

un ser humano no puede ser independiente y autosuficiente (es decir ser adulto), a menos que; 

además de aprender a suplir sus necesidades básicas (alimento, vivienda), logre otorgarle un 

sentido propio a su vida, es decir, logre forjar su identidad. En la última fase de la adolescencia, 

la etapa juvenil17, es donde esta búsqueda de sentido adquiere mayor importancia, pues el 

individuo se separa de los imperativos paternos y empieza a construir su propia visión de mundo, 

que aunque no necesariamente es contraria a la que ha sido enseñada por los padres, tiene en 

cuenta otras influencias (colegio, amigos, elementos culturales, vivencias personales). 

 

A partir de la identidad forjada (el sentido de vida definido pero no estático) el futuro adulto 

desempeñará un rol social determinado, tomará decisiones de cierto modo, elegirá unas prácticas 

antes que otras (conformará una familia o no, enseñará a sus hijos ciertos valores y no otros). En 

últimas, reproducirá patrones culturales específicos y contribuirá a la permanencia de cierto tipo 

de sociedad, con ciertas creencias, prácticas e instituciones. 

 

3.3 Percepciones, creencias y discursos sociales 

Cuando se habla de la percepción18 que una persona tiene respecto a determinado objeto19, nos 

referimos a la posición que asume frente a él y el significado que le otorga, teniendo en cuenta 

que en dicha posición inciden varios factores internos y externos al individuo que pueden ser 

conscientes o no para él. En las percepciones inciden factores como, las pautas culturales e 

ideológicas que el sujeto ha aprendido desde la infancia, las vivencias que ha tenido con relación 

al objeto (directa o indirectamente) e incluso las sensaciones que está experimentando en el 

momento en que se le pregunta, o él mismo se cuestiona, por su percepción. 

 

                                                             
16 Adolecer, la aventura de una metamorfosis. Bogotá: Editorial Tiresias 
17 Esta es la etapa en la que se encuentra la muestra de nuestra investigación, entre 15 y 18 años es cuando 
empiezan a presentar las particularidades propias de este momento que caracteriza Carvajal en su libro citado 
anteriormente. 
18 5ŜŦƛƴƛŎƛƽƴ ŎƻƴǎǘǊǳƛŘŀ ŀ ǇŀǊǘƛǊ ŘŜƭ ǘŜȄǘƻ ά{ƻōǊŜ Ŝƭ ŎƻƴŎŜǇǘƻ ŘŜ ǇŜǊŎŜǇŎƛƽƴέ ŘŜ [ǳȊ aŀǊƝŀ ±ŀǊƎŀǎ όмффпύ 
19 Con objeto nos referimos a todo aquello sobre lo cual las personas pueden tener una percepción, es decir que 
abarca también sujetos, prácticas sociales o ideas. 
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Las percepciones que un individuo tiene sobre determinado objeto, dependen, en gran medida 

de sus creencias. Entendemos  las creencias desde Van Dijk (2006) como constructos mentales 

(grupos complejos de proposiciones elementales) basados en lo social, que constituyen los 

άƘŜŎƘƻǎέ ŎŀǊŀŎǘŜǊƝǎǘƛŎƻǎ ŘŜ ƭŀ άǊŜŀƭƛŘŀŘέ ǎƻŎƛŀƭ y cultural para los individuos. Es decir que las 

creencias son las bases alrededor de las cuales las personas comprenden y experimentan el 

mundo. En términos más sencillos, se trata de juicios, entendidos en forma de proposiciones, que 

los individuos efectúan sobre la realidad y que, al mismo tiempo, construyen lo que para dichos 

individuos es la realidad. Por ejemplo, todas las personas deberían contraer matrimonio en algún 

punto de su vida, es una afirmación que detrás tiene la creencia de que el matrimonio es una 

necesidad/deber social. 

 

Las creencias no son un asunto individual, se adquieren, utilizan, transmiten y transforman 

ǎƻŎƛŀƭƳŜƴǘŜΣ ǇǳŜǎ άƭŀǎ ǇŜǊǎƻƴŀǎ ŎƻƴƻŎŜƴ ƭŀ ǊŜŀƭƛŘŀŘ ǉǳŜ ƭŜǎ ŎƛǊŎǳƴŘŀ ƳŜŘƛŀƴǘŜ ŜȄǇƭƛŎŀŎƛƻƴŜǎ ǉǳŜ 

ŜȄǘǊŀŜƴ ŘŜ ƭŀ ŎƻƳǳƴƛŎŀŎƛƽƴ ȅ ŘŜƭ ǇŜƴǎŀƳƛŜƴǘƻ ǎƻŎƛŀƭέ ό!ǊŀȅŀΣ нллнΣ Ǉммύ ȅ Ŝǎ ǇƻǊ Ŝǎƻ ǉǳŜ ƭŀǎ 

creencias se constituyen como el lugar de la autonomía de los grupos sociales, pues por medio 

ŘŜ Ŝƭƭŀǎ ƭŀǎ ŎƻƳǳƴƛŘŀŘŜǎ ǇǳŜŘŜƴ άŀǳǘƻ-ŦǳƴŘŀǊǎŜέΣ ǎƛƴ ŜƳōŀǊƎƻΥ 

 

άbo es menos cierto que es ahí también [en las creencias]  donde se juegan todos los conflictos 

sociales que no se limitan al mero ejercicio de la fuerza bruta. [Es por esta vía] como se legitiman 

unos grupos y acciones y se deslegitiman otros, es ahí donde ocurren los diversos modos de 

ƘŜǘŜǊƻƴƻƳƝŀ ȅ ŀƭƛŜƴŀŎƛƽƴέ ό[ƛȊŎŀƴƻΣ нллоΣ ǇмрύΦ 

 

Pero ¿cómo se mueven las creencias entre los individuos?, ¿cómo se transmiten y se 

transforman? Por medio de los discursos. La expresión y reproducción de las creencias se da a 

través del lenguaje20, pero con discurso nos referimos a una concepción más global de éste. Desde 

Van Dijk (2006) entendemos el discurso como un evento comunicativo, es decir como un acto en 

donde intervienen actores sociales (con ciertos intereses) en una situación específica (tiempo, 

ƭǳƎŀǊΣ ŎƛǊŎǳƴǎǘŀƴŎƛŀǎύ ȅ ƴƻ ŎƻƳƻ άƭŜƴƎǳŀƧŜ ǇǳǊƻέ ȅ ǎƛƴ ƛƴǘŜƴŎƛƽƴΦ 

 

A partir de este aparato teórico, entendemos el rito, entonces, como una práctica alrededor de 

la cual se articulan creencias y discursos, a través de los cuales se legitiman actores sociales  y 

άƳƻŘƻǎ ŘŜ ǾŜǊέ ŘŜǘŜǊƳƛƴŀŘƻǎΦ 9ǎ ǇƻǊ Ŝǎǘƻ ǉǳŜ ǎǳ ŀƴłƭƛǎƛǎ ƴƻǎ ǇŀǊŜŎŜ ƛƳǇƻǊǘŀƴǘŜΦ  

 

A partir de la teoría de Van Dijk sobre el discurso, también concluimos que de las dos rutas que 

podríamos tomar para el análisis de los ritos: Examinar directamente las prácticas o preguntarles 

a las personas por lo que piensan de ellas. Elegimos la segunda, ya que: 

                                                             
20 Lenguaje en un sentido amplio del término que va más allá del texto o de la expresión oral y que incluye gestos, 
acciones o gráficos. 



 

16 
 

 

όΧύ ŘƛǾŜǊǎŀǎ ǇǊƻǇƛŜŘŀŘŜǎ ŘŜƭ ǘŜȄǘƻ ȅ ƭŀ ŎƻƴǾŜǊǎŀŎƛƽƴ ƭŜǎ ǇŜǊƳƛǘŜƴ ŀ ƭƻǎ ƳƛŜƳōǊƻǎ ǎƻŎƛŀƭŜǎ expresar 

o formular concretamente creencias ideológicas abstractas, o cualquier opinión relacionada con 

esas ideologías. Las acciones específicas [como las que podrían ser analizadas en un rito] solo permiten 

inferencias relativamente indeterminadas sobre las opiniones subyacentes de los actores, pero, 

como tales, no pueden expresar opiniones generales, abstractas o compartidas socialmente. (Van 

Dijk, 2006, p244) 

 

4.  Marco teórico 

Luego de la lectura de nuestros antecedentes y estableciendo el diálogo con nuestro marco 

conceptual, llegamos a la siguiente conclusión o hipótesis investigativa: La manera como se 

relacionan los adolescentes con los ritos, se verá diferenciada según su estrato, su género y su 

filiación ideológica. En términos generales, los jóvenes se relacionarán de manera distanciada de 

la práctica de ambos rituales, sin embargo, estarán más afines a la realización de los ritos 

nupciales que de los ritos mortuorios. 

Esto se debe principalmente a dos razones, la primera es que los jóvenes contarán 

comparativamente con más vías de transmisión en el caso del matrimonio que en el caso de los 

funerales, y esto se puede ver tal como lo afirma Ariès:  

ά!ƴǘƛguamente se les decía a los niños que nacían de un repollo, pero ellos asistían a la gran escena 

del adiós a la cabecera del moribundo. Hoy son iniciados desde la más tierna infancia en la 

fisiología del amor, pero cuando se asombran porque ya no encuentran a su abuelo les dicen que 

Ŝǎǘł ŘŜǎŎŀƴǎŀƴŘƻ Ŝƴ ǳƴ ōŜƭƭƻ ƧŀǊŘƝƴ ŘŜ ŦƭƻǊŜǎ όΧύ [ŀ ƳǳŜǊǘŜ ǎŜ Ƙŀ ŀƭŜƧŀŘƻΤ ƴƻ ǎƽƭƻ ƴƻ ǎŜ Ŝǎǘł 

presente en el lecho de muerte, sino que el entierro ha cesado de ser un espectáculo familiar 

(Ariès, 1983, p. 77-туύέ 

Los postulados de Ariès también nos permiten afirmar que la transmisión de los rituales puede 

condicionar la relación que mantengan los adolescentes con los símbolos del ritual, pues el 

conocimiento de la simbología implica recibir de antemano el código que el rito mismo establece 

y por lo general se aprende desde la infancia: 

ά[ŀ ŘƛǎǘŀƴŎƛŀ ŘŜ ƭƻǎ ƭŜƴƎǳŀƧŜǎ Ŝǎ ŘŜƳŀǎƛŀŘƻ ƎǊŀƴŘŜΦ tŀǊŀ ŜǎǘŀōƭŜŎŜǊ ƭŀ ŎƻƳǳƴƛŎŀŎƛƽƴ Ŝǎ ǇǊŜŎƛǎƻ ƭŀ 

mediación de un código recibido de antemano, de un ritual que se aprende, por la costumbre, 

desde la ƛƴŦŀƴŎƛŀΦ ό!ǊƛŝǎΣ мфуоΣ ǇΦпулύέ 

La siguiente razón que sustenta nuestra hipótesis está en que los jóvenes no ejecutarían los 

rituales impulsados por una necesidad religiosa o personal, sino como un formalismo que pueden 

cumplir o simplemente saltarse. Segalen llega a esta conclusión: 

[ŀǎ ōƻŘŀǎ ŀŎǘǳŀƭŜǎΣ ŎŀǊƎŀŘŀǎ ŘŜ ƴǳŜǾƻǎ ǊƛǘǳŀƭŜǎΣ ǎƻƴ ŀƭƎƻ Ƴǳȅ ŘƛŦŜǊŜƴǘŜ ŘŜ ζǊƛǘƻǎ ŘŜ Ǉŀǎƻη όΧύ 

Nacidas de la voluntad de los jóvenes (o no tan jóvenes) protagonistas, que han accedido desde 
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hace tiempo a nuevas condiciones sociales a las que antes se accedía únicamente a través del 

matrimonio -residencia, sexualidad, procreación-(Segalen, 2005, p.147-148) 

Esto en el caso del matrimonio se ve al surgir distintas formas de convivencia familiar como lo es 

la cohabitación (parejas en unión libre) y la conformación de hogares monoparentales que en 

Colombia vienen a ser 35% y 27% respectivamente según el Mapa mundial de la Familia 2014. 

Debido a lo anterior podemos afirmar que existen nuevas maneras de acceder a la sexualidad y 

la procreación, poniendo en duda la necesidad misma del ritual nupcial ante los jóvenes.  

En los funerales, la situación respecto a la importancia que se le da al rito puede llegar a ser tanto 

más radical pues: 

En la mayor parte de los sondeos, la tasa de creencia en la vida futura está comprendida entre el 

ол ȅ Ŝƭ пл ǇƻǊ ŎƛŜƴǘƻ όΧύ [ŀ ŎǊŜŜƴŎƛŀ ŘƛǎƳƛƴǳȅŜ ŜƴǘǊŜ ƭƻǎ ƧƽǾŜƴŜǎ ƳƛŜƴǘǊŀǎ ŀǳƳŜƴǘŀΣ ŎƻƳƻ ƘŜƳƻǎ 

ǾƛǎǘƻΣ Ŝƴ ƭƻǎ ŜƴŦŜǊƳƻǎ ƎǊŀǾŜǎ όΧύ ƭŀ ŘŜŎŀŘŜƴŎƛŀ ŘŜƭ ƭǳǘƻΣ ŜƳǇŜȊŀƴŘƻ ǇƻǊ ƭŀǎ ǎƻƭŜƳƴƛŘŀŘŜǎ ŘŜ ƭƻǎ 

funerales. La incineración predomina a partir de entonces sobre la inhumación: de sesenta y siete 

casos, 40 son incineraciones y 27 entierros. Pero lo más notable es el sentido dado a la elección. 

Escoger la incineración significa que se rechaza el culto de las tumbas y de los cementerios, tal 

como se había desarrollado desde el principio del siglo XIX. (Ariès, 1983, p. 478) 

Con respecto a nuestras variables investigativas, encontramos que los antecedentes consultados 

no hablan directamente sobre la incidencia del género, el estrato, y la filiación religiosa en la 

forma en cómo se relacionan los adolescentes con los rituales. Se espera que haya una incidencia 

significativa porque se trata de variables que delimitan unos grupos sociales definidos, los cuales 

comparten rasgos en común que marcan la manera en la que los jóvenes interpretan la realidad. 

Nuestro trabajo pretende, también, plantear nuevas rutas investigativas que consideren la 

manera en que variables como el género, la filiación religiosa y el estrato inciden en la relación 

que las personas establecen con los rituales. 

I. DISEÑO METODOLÓGICO 

1. Caracterización de la investigación 

Definimos nuestra investigación como un proyecto de carácter exploratorio, pues a pesar de que 

existen estudios sobre los ritos, y también sobre el matrimonio y los funerales específicamente, 

nuestro trabajo pretende abordar el tema con un enfoque diferente. En primer lugar, respecto a 

los antecedentes que buscan caracterizar las percepciones de la gente sobre los matrimonios y 

los funerales, no lo miran desde la perspectiva del ritual en sí, que es una parte fundamental en 

nuestro proyecto21. En segundo lugar, las investigaciones en las que nos basamos para definir los 

                                                             
21 Estos estudios indagan directamente sobre las prácticas que tienen las personas y no consideran aspectos como 
la transmisión de los ritos ni los significados que tienen para ellas su realización. 
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ritos, hablan en gran medida sobre el funcionamiento de estas prácticas sociales, o a nivel 

puramente teórico, o bien, en el plano de las pequeñas comunidades (especialmente en Europa).  

 

Nuestra investigación pretende hacer un primer diagnóstico de los rituales en Bogotá, indagando 

sobre los elementos que los individuos consideran importantes en la realización de esta práctica 

social,  la manera en que se transmiten y las instancias que legitiman en su realización, a partir de 

las percepciones de los adolescentes. De esta manera pretendemos ver el sentido en construcción 

entre las personas y superar la barrera especulativa de los estudios teóricos.  

 

Para dichos propósitos nuestro proyecto se diseñó como un estudio descriptivo, de peso 

matemático cuantitativo, con un muestreo deliberado y que generaliza conclusiones colectivas 

a partir de las percepciones individuales. 

 

2. Fases investigativas 

Nuestra investigación constó de tres fases investigativas diferenciadas metodológicamente. La 

primera fase fue la de caracterización, en la cual definimos los elementos principales de cada uno 

de los  dos ritos, símbolos y sentido, a partir de una clasificación que tomamos de Martine Segalen 

en su libro Ritos y rituales contemporáneos22. Ésta caracterización  postula que para entender de 

mejor manera las partes y las funciones del ritual, los actos que se realizan en él deben dividirse 

en tres fases: pre-liminar, liminar y post-liminar23. Adicionalmente, caracterizamos el sentido que 

podrían tener dichos símbolos a partir de la religión católica, ya que tanto el sentido como los 

símbolos cambian de una religión a otra, requeríamos de un referente específico. Elegimos, la 

religión católica por ser la predominante en el país24, consecuentemente con esto utilizamos el 

catecismo de esta religión para caracterizar el sentido de algunos símbolos.25 Se incluyeron 

además, prácticas simbólicas que no hacen parte necesariamente del rito católico, como es la 

repartición de bienes o la despedida de soltero, pues no es nuestra intención restringir nuestro 

estudio a la población católica bogotana. 

 

Para la fase de recolección se diseñó un instrumento con 13 preguntas de opción múltiple, 20 

preguntas de tipo Likert y 13 preguntas abiertas. En el caso de los dos primeros tipos de 

preguntas, fueron utilizados para caracterizar de manera general las percepciones de los 

                                                             
22 (Segalen, 2005, 46 a 49) 
23 Esto se debe a que el ritual posee una estructura definida para ser eficaz que debe ser seguida al pie de la letra, 
así que hay acciones que deben realizarse antes que otras y un orden que no se puede romper. La fase pre- liminar 
se refiere sobre todo a la preparación, la liminar al acto central, y la post-liminar a las conmemoraciones o acciones 
posteriores. 
24 9ƴ Ŝƭ άŜǎǘǳŘƛƻ ŎǳŀƴǘƛǘŀǘƛǾƻ ŘŜ ƭŀ ǇƭǳǊŀƭƛȊŀŎƛƽƴ ǊŜƭƛƎƛƻǎŀ Ŝƴ /ƻƭƻƳōƛŀέ ŘŜ ²ƛƭƭƛŀƳ .ŜƭǘǊłƴ ǇƻŘŜƳƻǎ ǾŜǊ ǉǳŜ Ŝƭ 
porcentaje de católicos es mayor que la de personas que se consideran miembros de otra religión con el 70% de la 
población total.  
25 Para ver la caracterización de los ritos, dirigirse a la sección de anexos en la página I 
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individuos, mientras que las preguntas abiertas fueron utilizadas para indagar por las 

explicaciones que cada sujeto le otorga a sus percepciones. El instrumento fue diseñado a partir 

de las cinco categorías de análisis que expondremos en el punto 4 de éste aparatado.26 La 

población encuestada fue constituida por los estudiantes de noveno, décimo y once de un total 

de ocho colegios (cuatro colegios públicos y cuatro privados) sin ninguna orientación religiosa 

particular (es decir, son colegios laicos) y de población mixta.27 

  

Nuestra fase de análisis se dividió principalmente en dos etapas. En primer lugar, realizamos una 
comparación descriptiva de las frecuencias de cada una de las preguntas y variables que 
comprendía nuestro instrumento, con esto buscamos caracterizar la población y las tendencias 
generales en las respuestas. En segundo lugar, realizamos tablas de contingencia para verificar 
con cuales de nuestras variables se relacionan cada una de las preguntas del instrumento. Para 
esto realizamos la prueba estadística Chi-cuadrado corregida por medio de los programas  de 
software 9Ǉƛ LƴŦƻϰ y Microsoft Office Excel 200728. Adicionalmente, creamos unas categorías 
generales para agrupar las respuestas abiertas y así poderlas cuantificar e interpretar a partir de 
las variables de género, estrato y filiación religiosa como el resto de las respuestas cerradas.29 
 

3. Variables 

 

Partiendo de que ά[ŀǎ ƛƴǎŜǊŎƛƻƴŜǎ ŘŜ ƭŀǎ ǇŜǊǎƻƴŀǎ Ŝƴ ŘƛŦŜǊŜƴǘŜǎ ŎŀǘŜƎƻǊƝŀǎ ǎƻŎƛŀƭŜǎ y su 

adscripción a distintos grupos constituyen fuentes de determinación que inciden con fuerza en la 

elaboración de la realidad social, y esto es, precisamente, lo que genera visiones compartidas de 

la realidad e interpretaciones similares de los acontecimieƴǘƻǎέ ό!ǊŀȅŀΣ нллнΣ ǇмпΦύ Ŝntendemos 

las variables investigativas como aspectos de la realidad social por los cuales las percepciones 

podrían cambiar entre un grupo de individuos y otro. En este caso delimitamos nuestro proyecto 

a las variables de género, estrato socioeconómico y filiación religiosa. 

 

 

4. Categorías de análisis e instrumento 

Dado que nuestro estudio tiene un carácter exploratorio y los antecedentes consultados no 

cuentan con instrumentos de investigación que puedan servir de base a nuestros propósitos, la 

definición de categorías de análisis cobró mayor importancia, pues, a partir de ellas 

fundamentamos el instrumento que nosotros mismos hemos construido. A partir del marco 

conceptual y los antecedentes, definimos cinco categorías de análisis que delimitan la 

información que buscamos en la encuesta.  

                                                             
26 Para ver el instrumento de investigación, dirigirse a la sección de anexos en la página II 
27 Para ver la caracterización de la muestra, dirigirse a la sección de resultados en el apartado 1 página 21 
28 9Ǉƛ LƴŦƻϰ es un programa de software gratuito del dominio público desarrollado por los Centros para el Control y 
la Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos (CDC). 
29 Para ver las categorías de análisis para preguntas abiertas, dirigirse a la sección de anexos en la página XIX 

http://wwwn.cdc.gov/epiinfo/index.htm
http://wwwn.cdc.gov/epiinfo/index.htm
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a. La primera categoría es la de transmisión del rito, con la cual  buscamos responder la 

pregunta de ¿Cómo se transmiten los rituales en la población? De tres maneras: 

 

1. ¿Qué espacios se dan para la transmisión del rito? es decir, ¿con quién se habla 

sobre el matrimonio y los funerales? En esta clasificación  entran preguntas 

como:  

 

¶ He hablado sobre el matrimonio/los 

funerales con:          

a. Padres  

b. Hermanos 

c. Abuelos  

d. Amigos 

e. Profesores 

f. En  clases 

g. En la iglesia 

h. Otros ¿Quién?___________ 

 

 

2. ¿Quién influye en las creencias del individuo? Es decir, con quién se comparten 

las posiciones que se tiene frente al matrimonio y los funerales. En esta 

clasificación entran preguntas como: 

 

¶ Preguntas de contexto en las que 

se mira si el deseo de realizar el 

ritual o no, así como la institución 

que para ellos tiene el poder de 

legitimarla (iglesia, estado, 

ninguno) tiene relación  con el 

hecho de que familia cercana 

(padres y abuelos) lo hayan 

hecho  de esa manera.  

 

3. ¿El individuo transmitiría sus posiciones sobre los ritos? Específicamente con una 

ǇǊŜƎǳƴǘŀ ŘŜ ǘƛǇƻ [ƛƪŜǊǘ Ŏƻƴ ƭŀ ŀŦƛǊƳŀŎƛƽƴ ŘŜ ά{ƛ ȅƻ ǘǳǾƛŜǊŀ ƘƛƧƻǎ ƭŜǎ ŜƴǎŜƷŀǊƝŀ 

ǎƻōǊŜ Ŝƭ ǎƛƎƴƛŦƛŎŀŘƻ ŘŜƭ ƳŀǘǊƛƳƻƴƛƻκƭƻǎ ŦǳƴŜǊŀƭŜǎέ 

 

¶ Y también  preguntas de escala 

Likert (qué tan de acuerdo está 

con las afirmaciones 

presentadas) con afirmaciones 

como  

άaƛǎ ǇŀŘǊŜǎ ƳŜ Ƙŀƴ ŜƴǎŜƷŀŘƻ 

sobre el significado del 

ƳŀǘǊƛƳƻƴƛƻκƭƻǎ ŦǳƴŜǊŀƭŜǎέ 

 

¶ Preguntas de tipo Likert con 

afirmaciones como: 

άaƛǎ ŀƳƛƎƻǎ ȅ ȅƻ ǇŜƴǎŀƳƻǎ ǎƛmilar 

ǎƻōǊŜ Ŝƭ ƳŀǘǊƛƳƻƴƛƻκƭƻǎ ŦǳƴŜǊŀƭŜǎέ 

ά[ƻǎ ǇǊƻŦŜǎƻǊŜǎ ǘƛŜƴŜƴ ǇƻǎƛŎƛƻƴŜǎ 

sobre el matrimonio/ los funerales 

ǉǳŜ ŎƻƳǇŀǊǘƻέ 
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b. La segunda categoría es la de eficacia del rito, con la cual buscamos indagar sobre si los 

matrimonios y los funerales tienen significado en la vida del individuo y si, por otro lado, 

cumplen con la función social que se ha definido en cada uno de los rituales. Esto lo 

hicimos de dos maneras: 

 

     1. ¿Qué tan de acuerdo está el individuo con las afirmaciones sobre las características 

que socialmente se aceptan sobre el ritual? Es decir, ¿qué tanto el ritual cumple su 

función como regulador del  significado entre los jóvenes? Esto lo miramos 

espeŎƝŦƛŎŀƳŜƴǘŜ Ŏƻƴ ǇǊŜƎǳƴǘŀǎ ŘŜ ǘƛǇƻ [ƛƪŜǊǘ Ŏƻƴ ŀŦƛǊƳŀŎƛƻƴŜǎ ŎƻƳƻ ά¦ƴ ƳŀǘǊƛƳƻƴƛƻ Ŝǎ 

ǇŀǊŀ ǘƻŘŀ ƭŀ ǾƛŘŀέ ƻ ά9ǎ ǊŜǇǊƻŎƘŀōƭŜ ǘŜƴŜǊ ƘƛƧƻǎ ŀƴǘŜǎ ŘŜƭ ƳŀǘǊƛƳƻƴƛƻέ  

 

     2. ¿Qué significados le otorga el individuo al ritual? Específicamente con preguntas 

abiertas sobre ¿Para qué sirve el matrimonio/los funerales? 

 

c. La tercera categoría es la de elementos del ritual, con la cual buscamos caracterizar la 

percepción que el individuo tiene del ritual a través de los elementos que considera 

esenciales en su realización, en dos sentidos: 

 

      1. ¿Qué tan importante considera la participación de otras personas en el 

ritual? Es decir, qué tanto valora el componente social en la realización de los ritos, 

ŜǎǇŜŎƝŦƛŎŀƳŜƴǘŜ Ŏƻƴ ǇǊŜƎǳƴǘŀǎ ŘŜ ǘƛǇƻ [ƛƪŜǊǘ Ŏƻƴ ŀŦƛǊƳŀŎƛƻƴŜǎ ŎƻƳƻ άŜǎ 

imprescindible que las familias den su aval para que una pareja pueda contraer 

ƳŀǘǊƛƳƻƴƛƻέ ƻ άǳƴ ƳŀǘǊƛƳƻƴƛƻκŦǳƴŜǊŀƭ ǎƛƴ ƛƴǾƛǘŀŘƻǎ ƴƻ ǎŜǊƝŀ ǳƴ 

ƳŀǘǊƛƳƻƴƛƻκŦǳƴŜǊŀƭέ 

 

    2. ¿Qué símbolos le parecen esenciales en la realización del ritual? 

Específicamente con preguntas de opción múltiple como 

 

¶ ¿Qué elementos (acciones u objetos) le parecen esenciales en la 

realización de un matrimonio? (En ésta pregunta puede elegir más de una 

opción) 

a. Despedida de soltero/a 

b. Curso prematrimonial  

c. Ceremonia religiosa. ¿De qué 

religión?  

d. Vestido blanco  

e. Argollas 

 

f. Votos matrimoniales 

g. Luna de miel  

h. Conmemoraciones anuales 

i. Otro ¿Cuáles? 
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d. La cuarta categoría es la de importancia que se le otorga al rito, con la cual buscamos 

indagar sobre la presencia que tiene el rito en la vida del individuo, es decir sobre las 

aspiraciones que tiene el individuo con relación al ritual y también cómo percibe los 

rituales en relación con otras personas, es decir socialmente.  

 

  1. El aspecto individual lo caracterizamos a través de:  

 

¶ Preguntas sobre la proyección 

de los individuos respecto a los 

rituales y las razones que le 

otorgan a eso. Por ejemplo: 

-¿Usted desea casarse en algún 

punto de su vida? Sí __ No __ 

 ¿Por qué? 

 

  2. El aspecto social lo caracterizamos con preguntas de tipo Likert con 

ŀŦƛǊƳŀŎƛƻƴŜǎ ŎƻƳƻ ά¢ƻŘŀǎ ƭŀǎ ǇŜǊǎƻƴŀǎ ŘŜōŜǊƝŀƴ ŎƻƴǘǊŀŜǊ ƳŀǘǊƛƳonio en algún 

Ǉǳƴǘƻ ŘŜ ǎǳ ǾƛŘŀέ ƻ ά/ǳŀƴŘƻ ƭŀǎ ǇŜǊǎƻƴŀǎ ƳǳŜǊŜƴ Ŝǎ ƴŜŎŜǎŀǊƛƻ ƘŀŎŜǊƭŜǎ ǳƴ 

ŦǳƴŜǊŀƭέ 

 

e. La quinta categoría es la de legitimación de autoridad, con la cual buscamos indagar 

sobre las instituciones que para  los individuos poseen la autoridad para realizar los ritos 

de paso, y también sobre las razones que los individuos otorgan a la legitimación de tales 

instituciones. Esto lo hacemos específicamente con preguntas como 

  

¶  {ƛ Ŝƴ ƭŀ ǇǊŜƎǳƴǘŀ ŀƴǘŜǊƛƻǊ ƳŀǊŎƽ άǎƛέΣ ŜǎǇŜŎƛŦƛǉǳŜΣ Λ/ƽƳƻ ǎŜ ŎŀǎŀǊƝŀΚ  

a. Por la iglesia. ¿De qué religión?  

b. Por lo civil 

d. De otra manera ¿Cómo? 

¿Por qué le gustaría que fuera así?  

 

 

II. RESULTADOS 

 

1. Caracterización muestra evaluada 

La población que encuestamos fue escogida al azar, pues el único criterio que controlamos fue el 

de la naturaleza de la institución (cuatro colegios públicos, y cuatro privados) para equilibrar la 

muestra de estudiantes según estratos.  

¶ Preguntas sobre qué tan 

presentes está la idea de los  

rituales en la vida actual del 

individuo. Por ejemplo 

¿Usted se ha imaginado su propio 

funeral? Sí __  No __ 

Si marcó sí, responda ¿Qué lo 

hizo pensar en eso?  

 



 

23 
 

 

La muestra quedó conformada por  un total de 863 estudiantes distribuidos de la siguiente 

manera entre nuestras variables.  

 

Gráfico 1. Frecuencia de género                Gráfico 2. Frecuencia de grado 

                     
     

   Gráfico 3. Frecuencia de estrato                  Gráfico 4. Frecuencia de creyente 

                 
 

Gráfico 5. Frecuencia de religiones en la muestra 

   30 

                                                             
30 La selección de las preguntas para caracterizar la filiación ideológica la hicimos a partir del estudio de William 
Beltrán (2011) así mismo podemos ver que entre uno y otro estudio las proporciones se mantienen en términos de 
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su vida 
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Gráfico 6. Frecuencia de miembros de  

una Iglesia o  grupo religioso                            Gráfico 7. Frecuencia de la importancia de la religión. 

        
 

 

Adicionalmente, les preguntamos a los adolescentes por la filiación religiosa de su núcleo familiar 

para ver el grado de relación entre unas respuestas y otras. Encontramos que: 

 

a.  Hay más probabilidad de que los adolescentes sean miembros de una iglesia o grupo 

religioso cuando consideran que su familia lo es, el porcentaje de familias que pertenecen 

a una iglesia o grupo religioso (36,64%) es menor que el de familias que no lo hacen. 

  

b. Los adolescentes tienden a otorgarle a la religión, la importancia que consideran que su 

familia le otorga, si para la familia es muy importante, para ellos será de igual manera, 

muy importante. 

 

c. La  religión con la que se identifican los adolescentes tiende a ser la misma que 

consideran que su núcleo familiar tiene. Algunos individuos se separan de las creencias de 

sus padres (sobre todo en el catolicismo y en el cristianismo) y se declaran como personas 

que creen en Dios pero no en la religión, sin embargo, la cantidad no es significativa para 

la tendencia. 

 

2. Resultados generales 

 

2.1 Sobre la presencia y la función de los ritos en los adolescentes 

Una hipótesis de partida en nuestro trabajo era que los adolescentes estarían distanciados de la 

práctica de los rituales, sin embargo, encontramos que el  72% de los individuos desea casarse, 

                                                             
ǇƻǊŎŜƴǘŀƧŜǎ ŘŜ ά{ƛ Ŝǎ ƳƛŜƳōǊƻ ŘŜ ǳƴŀ ƛƎƭŜǎƛŀ ƻ ƎǊǳǇƻ ǊŜƭƛƎƛƻǎƻέ ȅ ά{ƛ Ŝǎ ŎǊŜȅŜƴǘŜ ƻ ƴƻέΣ ŀƭ ƛƎǳŀƭ ǉǳŜ Ŝƴ άvǳŞ ǘŀƴ 
importaƴǘŜ Ŝǎ ƭŀ ǊŜƭƛƎƛƽƴ Ŝƴ ǎǳ ǾƛŘŀέ ŘƻƴŘŜ ŀ ǇŜǎŀǊ ŘŜ ǉǳŜ Ƙŀȅ ǇŜǉǳŜƷŀǎ ŘƛŦŜǊŜƴŎƛŀǎΣ ƭŀǎ ǊŜǎǇǳŜǎǘŀǎ ǎŜ ŀƎǊǳǇŀƴ Ŝƴ 
άLƳǇƻǊǘŀƴǘŜέ ȅΣ άƴƻ ǘƛŜƴŜ ƛƳǇƻǊǘŀƴŎƛŀέ ǘƛŜƴŜ Ŝƭ ǇƻǊŎŜƴǘŀƧŜ Ƴłǎ ōŀƧƻΦ  
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para el 40,44% es imprescindible y el 62% ya se ha imaginado su propio matrimonio. Para el 68% 

es importante que se les realice un funeral, el 46,20% afirma que si no le hicieran un funeral a un 

ser querido se estaría yendo en contra de sus principios  y el 33% de los individuos ya se ha 

imaginado su propio rito mortuorio31. 

 

No se trata de grandes cifras, si el instrumento hubiese sido aplicado unos años atrás podríamos 

hablar del cambio en las percepciones de los adolescentes, sin embargo, como un primer 

diagnóstico, podemos ver que la mayoría de los jóvenes tienden a estar cercanos a la realización 

de los rituales. Adicionalmente, los jóvenes les otorgan a los ritos una importancia social alta, es 

decir, para ellos los ritos no son sólo importantes individualmente, sino que toda la sociedad 

debería practicarlos. Esto es más evidente en el caso de los funerales que de los matrimonios (ver 

gráficos 8 y 9). 

 

Gráfico 8. Importancia social de los funerales       Gráfico 9. Importancia social del matrimonio 

                           

 

Indagamos también sobre las razones que tienen los adolescentes para querer un matrimonio o 

un funeral, así como sobre las razones que tienen para no quererlo32: La principal razón por la 

cual los individuos encuestados quieren casarse es el deseo de conformar una familia, seguido 

por un anhelo de seguridad emocional, ya que un matrimonio desde su percepción, les 

ǇǊƻǇƻǊŎƛƻƴŀ άŀǇƻȅƻ ƛƴŎƻƴŘƛŎƛƻƴŀƭέΣ ŎƻƳǇŀƷƝŀ ȅ ǳƴŀ ǊŜƭŀŎƛƽƴ Ƴłǎ ŜǎǘŀōƭŜΦ 9ƴ cuanto a los motivos 

por los cuales no desean un matrimonio, los jóvenes consideran que no es necesario en su vida y 

que no es importante para tener una relación de pareja duradera (ver gráficos 10 y 11). Sin 

embargo, como vimos, los adolescentes que no desean casarse son minoría  

 

 

 

                                                             
31 Todos los gráficos de esta primera sección, se encentran en los anexos organizados por categorías de análisis en 
la página VIII 
32 Para ver las categorías a partir de las cuales agrupamos las respuestas abiertas, dirigirse a la sección de anexos 
página XIX 
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Gráfico 10. Frecuencia de categorías sobre las                      Gráfico 11. Frecuencia de categorías sobre las  

razones que tienen los adolescentes para                               razones que tienen los adolescentes para no  

desear un matrimonio.33                                                             desear un matrimonio. 

         
 

En cuanto a los funerales, encontramos que los individuos consideran fundamental que los 

familiares puedan despedirse de ellos, así como que les rindan honor, hagan conmemoraciones y 

reconozcan lo que han hecho en vida, estas son las principales razones por las cuales los 

adolescentes desean que se les haga un funeral. La minoría que responde que no lo desea, lo hace 

principalmente porque no lo considera necesario ya que estarán muertos y la realización de un 

rito no marcará diferencia alguna en ese hecho (ver gráficos 12 y 13). 

 

Gráfico 12.  Frecuencia de categorías sobre las                      Gráfico 13. Frecuencias de categorías sobre las  

razones por las que los adolescentes  quieren                          razones por la que los adolescentes no quieren un  

un funeral.                                                                                       funeral. 

            
 

                                                             
33 Ya que en las preguntas que se puede marcar más de una opción las frecuencias excedían el 100 por ciento de 
personas que respondían la pregunta, no era apropiado utilizar gráficas de porcentaje. En estas preguntas 
utilizamos la cantidad de personas que marcaban cada opción. 

153
119

82 79 69 59
36 28 19 17 12

¿Por qué desea casarse?

87
73

22 21 18
8 6 4

¿Por qué no desea casarse?

170
141

76

40 37 34 21 19

¿Por qué quiere un funeral?
149

126

16 9 8 5 5

¿Por qué no quiere un funeral?



 

27 
 

Pero ¿qué función tienen estos rituales en la vida de los jóvenes? Las pautas sociales que 

marcaban el ingreso al matrimonio, actualmente no tienen sentido para los adolescentes, pues 

Ŝƴ ƭŀǎ ŀŦƛǊƳŀŎƛƻƴŜǎ ά9ǎ ǊŜǇǊƻŎƘŀōƭŜ ǘŜƴŜǊ ǎŜȄƻ ŀƴǘŜǎ ŘŜƭ ƳŀǘǊƛƳƻƴƛƻέ, ά9ǎ ǊŜǇǊƻŎƘŀōƭŜ ǘŜƴŜǊ ƘƛƧƻǎ 

ŀƴǘŜǎ ŘŜƭ ƳŀǘǊƛƳƻƴƛƻέ y ά9ǎ ǊŜǇǊƻŎƘŀōƭŜ ǾƛǾƛǊ Ƨǳƴǘƻǎ ŀƴǘŜǎ ŘŜƭ ƳŀǘǊƛƳƻƴƛƻέ ƭƻǎ ƛƴŘƛǾƛŘǳƻǎ ǘƛŜƴŘŜƴ 

de manera clara a estar en desacuerdo, sin embargo, tienden a estar de acuerdo con que el fin 

más importante de casarse es tener hijos y que el matrimonio es para toda la vida.  

 

Para los adolescentes el matrimonio es entendido predominantemente como una forma de 

afianzar el lazo entre dos personas uniéndolas con compromiso y fidelidad de por vida, para lo 

cual, tener sexo anteriormente, haber vivido juntos o tener hijos no representa ningún 

impedimento y por lo tanto no tiene mayor importancia (Ver gráfico 14) 

 

En cuanto a los funerales, los jóvenes tienden a verlos como una forma de apoyo para que los 

seres cercanos del difunto afronten su muerte. Esta visión desacralizada de la muerte no era 

esperable, dado que la mayor parte nuestra población se identifica como católica o cristiana y 

desde esas religiones, los funerales son un acompañamiento al alma del difunto en su tránsito 

hacia la otra vida, aunque varios individuos respondieron esto, son una minoría comparada con 

la población total de encuestados. (Ver gráfico 15) 

 

Gráfico 14. Frecuencia de categorías sobre la                   Gráfico 15. Frecuencia de las categorías sobre la  

Función del matrimonio según los adolescentes                   función de los funerales según los adolescentes.   

           
 

La idea del matrimonio está presente en mayor medida en la mente de los jóvenes que la de los 

funerales, esto se debe a que el casarse hace parte de su proyección a futuro e inspira 

sentimientos positivos34, como el anhelo de formar una familia con la pareja que tienen en el 

momento. Mientras que la idea de los ritos mortuorios solo aparece cuando han vivido 

                                                             
34 Esto también facilita que sea un tema de conversación recurrente con amigos o gente cercana.  
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situaciones cercanas a la muerte, como enfermedades, situaciones de peligro, ver morir a alguien 

cercano, o también cuando se encuentran experimentando sentimientos negativos,  como 

depresión, rechazo, o discusiones con la familia. (Ver gráficos 16 y 17) 

 

Gráfico 16. Frecuencia de categorías sobre las razones       Gráfico 17. Frecuencia de categorías sobre las razones 

por las que los adolescentes imaginan su funeral.                  por las que los adolescentes imaginan su matrimonio. 

             
 

2.2 Sobre los símbolos rituales desde la perspectiva de los adolescentes 

Los ritos son principalmente actos simbólicos, por lo que otra manera de estudiar la percepción 

que tienen los adolescentes de los rituales, es analizar los símbolos que para ellos son esenciales 

en la realización de estas prácticas sociales.  

 

En cuanto a los matrimonios, en primer lugar se encuentran la luna de miel, la despedida de 

soltero y las argollas. Este resultado llama la atención sobre todo por los dos primeros elementos. 

La despedida de soltero fue incorporada a los matrimonios muy recientemente  y marca sobre 

todo la nostalgia de la etapa que se está dejando atrás (por eso en esta celebración se comenten 

excesos que están vetados dentro del matrimonio), y la luna de miel está asociada al acto sexual. 

Adicionalmente a esto, la ceremonia religiosa, el curso prematrimonial y las conmemoraciones 

anuales pierden importancia, esto nos ayuda a ver que la concepción del rito que poseen los 

jóvenes es inmediatista, pues para ellos no es importante una preparación previa ni una 

reafirmación posterior (ver gráfico 18). El aval de los padres tampoco es importante desde la 

percepción de los adolescentes a la hora de casarse.  
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   Gráfico 18. Frecuencia por elementos esenciales en  

                                        los matrimonios 

                                    
 

En cuanto a los funerales, el entierro, la velación y las palabras de despedida son lo más 

importante, estando los actos conmemorativos, las indulgencias y la repartición de bienes en 

último lugar. Esto puede deberse a que los funerales como ritos de paso (de transición entre una 

etapa y otra) deben tener un especial énfasis en los elementos que ayudan a los participantes a 

asumir esa nueva fase: La velación es un momento  en que el difunto está entre nosotros pero 

con una nueva condición, el entierro y las palabras de despedida ayudan a los seres cercanos a 

desligarse del muerto y asumir la transición (ver gráfico 19).  

                

                                       Gráfico 19. Frecuencia por elementos esenciales en  

                                           un funeral 

                                        
 

En ambos casos los adolescentes tienden a estar en desacuerdo con que la presencia de los 

invitados es importante en la realización del ritual, y también es una generalidad que las 
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conmemoraciones pierdan relevancia para ellos. Tanto el aspecto social como el aspecto 

conmemorativo son dos características fundamentales de los ritos35 que parecen perder sentido 

para los jóvenes en la actualidad. La visión que tienen del rito es  mucho más individual e 

inmediata, algo que sólo tiene sentido en el momento en que se realiza y para las personas 

directamente implicadas.  

 

Adicionalmente la presencia de la religión en la realización de ambos rituales es importante para 

los individuos encuestados (74% en el matrimonio y 70% en los funerales) y las razones 

ǇǊŜŘƻƳƛƴŀƴǘŜǎ ǉǳŜ ƭŜ ŀǘǊƛōǳȅŜƴ ŀ Ŝǎƻ Ŝǎ ǉǳŜ ǎŜ ǘǊŀǘŀ ŘŜ ǳƴŀ ǘǊŀŘƛŎƛƽƴ ƻ ōƛŜƴ ǉǳŜ άǎƻƴ ǎǳǎ 

ŎǊŜŜƴŎƛŀǎέ36. Los adolescentes no justifican la legitimación que le otorgan a la iglesia para realizar 

estos rituales. 

 

2.3 Sobre la transmisión de los ritos 

En cuanto a las fuentes de transmisión que tiene rito del matrimonio, encontramos que si bien 

los jóvenes hablan más con sus amigos que con sus padres sobre él,  no hay ninguna tendencia 

Ŝƴ ƭŀ ŀŦƛǊƳŀŎƛƽƴ ŘŜ άaƛǎ ŀƳƛƎƻǎ ȅ ȅƻ ǇŜƴǎŀƳƻǎ ǎƛƳƛƭŀǊ ǎƻōǊŜ Ŝƭ ƳŀǘǊƛƳƻƴƛƻέ ȅ Ŝƴ ŎŀƳōƛƻ Ŝǎ ŎƭŀǊƻ 

ǉǳŜ Ŝƴ ƭŀ ŀŦƛǊƳŀŎƛƽƴ ŘŜ άaƛǎ ǇŀŘǊŜǎ ƳŜ Ƙŀƴ ŜƴǎŜƷŀŘƻ ǎƻōǊŜ Ŝƭ ǎƛƎƴƛŦƛŎŀŘƻ ŘŜƭ ƳŀǘǊƛƳƻƴƛƻέ ƭƻǎ 

adolescentes tienden a estar de acuerdo (con un 61%, cuando las otras opciones no alcanzan 

siquiera el 20%). 

 

                                     Gráfico 20. Frecuencia de las personas con quienes los 

                                        adolescentes hablan sobre el matrimonio. 

                                      
 

                                                             
35 El rito es principalmente una práctica social que afianza los lazos comunitarios y acompaña al individuo en los 
tránsitos importantes, la reiteración es fundamental para reafirmar las creencias alrededor del rito, por eso suelen 
ser cíclicos (se celebran cada año, cada nueva estación). 
36 /ƻƴ ƭŀ ŎŀǘŜƎƻǊƝŀ ŘŜ ŎǊŜŜƴŎƛŀǎ ŀƎǊǳǇŀƳƻǎ ƭŀǎ ǊŜǎǇǳŜǎǘŀǎ ǉǳŜ ǎƛƳǇƭŜƳŜƴǘŜ ŘŜŎƝŀƴ άŎǊŜƻ Ŝƴ Ŝǎƻέ ȅ ƴƻ ƭŜ ƻǘƻǊƎŀōŀƴ 
ƴƛƴƎǳƴŀ ŜȄǇƭƛŎŀŎƛƽƴ ŀ ŘƛŦŜǊŜƴŎƛŀ ŘŜ ƭŀ ŎŀǘŜƎƻǊƝŀ άŜǎǇƛǊƛǘǳŀƭκǊŜƭƛƎƛƻǎƻέ donde hablaban de aspectos como la 
asunción del alma, la promesa con dios o posiciones relacionadas con eso.  
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Adicionalmente, revisamos la incidencia del matrimonio y el divorcio de los padres en el deseo de 

casarse de los adolescentes. Encontramos que cuando los padres se han casado, el deseo de los 

jóvenes por contraer matrimonio sube de manera evidente, y cuando los padres se han divorciado 

disminuye. 

 

 Gráfico 21. Relación entre el  matrimonio                            Gráfico 22. Relación entre el divorcio de  

de los padres con el matrimonio de los hijos                         de los padres y el matrimonio de los hijos 

                                        
 

Los padres son, entonces, la fuente más importante de transmisión que podemos identificar, pues 

el ejemplo que les dan a sus hijos tiene una alta incidencia en sus aspiraciones, son las personas  

con quienes más hablan del matrimonio37 y la mayoría de los jóvenes están de acuerdo con que 

sus padres les enseñan sobre la importancia y el significado del ritual. Quisimos ver también qué 

tanto esto definía la proyección de los adolescentes a futuro. Encontramos que hay una alta 

incidencia de la influencia de los padres en que los adolescentes digan que desean casarse, y 

también, en que  afirmen que si tuvieran hijos les enseñarían sobre el significado del matrimonio, 

el 68% de los individuos dice estar de acuerdo con esta afirmación. 

 

En cuanto los funerales, los padres y los amigos son las personas con las que más hablan  los 

adolescentes sobre el ritual. Sin embargo, los individuos tienden a ser indiferentes frente a la 

ŀŦƛǊƳŀŎƛƽƴ άaƛǎ ŀƳƛƎƻǎ ȅ ȅƻ ǘŜƴŜƳƻǎ ǇƻǎƛŎƛƻƴŜǎ ǎƛƳƛƭŀǊŜǎ ǎƻōǊŜ ƭƻǎ ŦǳƴŜǊŀƭŜǎέ ȅ tienden a estar 

ŘŜ ŀŎǳŜǊŘƻ Ŏƻƴ ƭŀ ŀŦƛǊƳŀŎƛƽƴ άaƛǎ ǇŀŘǊŜǎ ƳŜ Ƙŀƴ ŜƴǎŜƷŀŘƻ ǎƻōǊŜ Ŝƭ ǎƛƎƴƛŦƛŎŀŘƻ ŘŜ ƭƻǎ ŦǳƴŜǊŀƭŜǎέ 

(47%). 

                                     

                                       

 

 

 

                                                             
37 Obviando a los amigos ya que vimos que no tenían incidencia en las percepciones del individuo sobre el 
matrimonio. 
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         Gráfico 23. Frecuencia de las personas con quienes los 

                                                adolescentes hablan sobre los funerales 

                                             
 

Los padres, al igual que en el caso del matrimonio, son las principales fuentes de transmisión. 

Cuando les han enseñado a sus hijos sobre el significado de los funerales, estos tienden a 

responder que es importante para ellos que se les haga un funeral al morir y que, si tuvieran hijos 

les enseñarían sobre la importancia de los ritos mortuorios. Contrario a lo que se pensaría, el 

hecho de que los jóvenes hayan vivido la muerte de un ser cercano, no influye en su deseo de 

tener un funeral o no.  

 

En los dos casos, la escuela y la Iglesia son las fuentes menos incidentes en la apertura de diálogos 

sobre los ritos. A pesar de que los resultados sobre la transmisión parecen muy similares tanto 

como en uno como en otro ritual, se puede apreciar que los padres hablan menos con sus hijos 

sobre los funerales (al igual que los amigos y los profesores). Esto parece confirmar lo que Ariès 

afirma (y se retoma en nuestra hipótesis investigativa) y es que a los jóvenes se les pretende 

apartar desde niños de la realización de los rituales mortuorios.  

 

Sin embargo, llama la atención que en la afirmación ά[Ŝǎ ŜƴǎŜƷŀǊƝŀ ŀ Ƴƛǎ ƘƛƧƻǎ Ŝƭ ǎƛƎƴƛŦƛŎŀŘƻ Řel 

Ǌƛǘƻέ, el porcentaje de los individuos que responde afirmativamente no difiere significativamente 

entre los funerales y los matrimonios: en ambos casos el porcentaje es alto (más de 65%) por lo 

cual puede esperarse que los rituales sigan llevándose a cabo en las siguientes generaciones. 
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                                         Gráfico 24. Comparación entre la transmisión de 

                                             los funerales y los matrimonios 

                                          
 

3. Resultados por variables 

3.1 Resultados por género 

 
                    Gráfico 25. Personas con quienes hablan los adolescentes sobre los matrimonios  

                        según género 

                     

En general, las mujeres tienden a hablar más de los matrimonios que los hombres. Sin embargo, 

el género no incide en que los adolescentes compartan sus creencias tanto con sus padres como 

con sus amigos. Así mismo, las mujeres tienden a estar más cercanas a considerar importante la 

realización de actos simbólicos durante la etapa liminar del rito, como lo es la ceremonia religiosa 

y la pronunciación de votos matrimoniales, mientras que los hombres tienden a considerar más 

esencial realizar actos que pertenecen a la etapa pre-liminar y post-liminari del ritual, en este 

caso, la despedida de soltero y la luna de miel respectivamente (ambos con una carga sexual 

culturalmente dada). Al contrario de lo que se pueda pensar, el género no incide en la elección 
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del vestido blanco. Resulta interesante destacar, que así como los hombres prefieren los rituales 

pre-liminares y post-liminares que tienen una carga sexual culturalmente dada, también tienden 

a considerar que uno de los fines más importantes del matrimonio es el tener hijos por encima 

de lo que pueden pensar las mujeres.                                       

    Gráfico 26. Uno de los fines más importantes del 

Matrimonio es tener hijos, según género. 

                                               

De la misma manera, las mujeres fantasean más con la idea del matrimonio, es decir, se han 

imaginado más su matrimonio que los hombres. Cuando se les pregunta a los jóvenes cómo 

desean casarse, tanto hombres como mujeres tienden a la realización de una ceremonia religiosa 

estando más marcada la tendencia en las mujeres que en los hombres. 

                      Gráfico 27. Cómo desean casarse los adolescentes según género. 

                        

En el caso de los funerales, la tendencia de preferencia de determinados actos simbólicos parece 

mantenerse, pues, las mujeres consideran que la realización de la velación al difunto y una 

ceremonia de exequias (ambas hacen parte de la fase liminal del ritual) son esenciales en la 

realización del ritual, mientras que los hombres están más cercanos a dar las palabras de 

despedida al difunto. 
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3.2 Resultados por estrato 

En cuanto a la transmisión de los rituales, hemos encontrado que, entre mayor estrato 

socioeconómico tengan los estudiantes, mayor porcentaje de éstos hablan con los padres, 

amigos, y consideran que comparten opiniones con los profesores sobre el matrimonio. Este 

comportamiento ocurre manera similar en los funerales, con la diferencia de que el porcentaje 

de los estudiantes que hablan de este ritual con los amigos, disminuye a medida que aumenta el 

estrato. 

Podemos ver que en cuanto a los funerales, los estudiantes suelen darle menos importancia a los 

elementos del ritual en general (velación, féretro, cremación o entierro) entre mayor sea su 

estrato socioeconómico. Esto difiere con la repartición de bienes, elemento al que le dan mayor 

importancia los estratos altos que los estratos bajos.  

Sobre el matrimonio, son los estudiantes de estratos más bajos los que le dan mayor importancia 

al vestido blanco, las argollas y la aprobación de la familia. 

Gráfico 28. Repartición de bienes según estrato. 

   

 

 

  

 

Además vemos que los rituales suelen tener más importancia personal entre los estudiantes con 

una posición socioeconómica alta, pues, entre mayor es el estrato socioeconómico de los 

estudiantes, quieren realizar el ritual en mayor medida, tanto en el caso del matrimonio, como 

de los funerales. Por otro lado,  son los estudiantes de estratos socioeconómicos más bajos los 

que  están de acuerdo en mayor medida con la idea de que todos deberían casarse, lo que nos 

permite afirmar que son los estudiantes de menor estrato los que le dan más importancia social 

al ritual del matrimonio.  
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                                        Gráfico 29. Importancia social del matrimonio según estrato 

                                                    

 

 

 

 

 

 

En comparación con los estudiantes de estratos bajos, los estudiantes con condiciones 

económicas más favorables, se imaginan los rituales y desean practicarlos en mayor medida. Sin 

embargo, podemos decir que para los estudiantes de estratos altos, los rituales son una opción 

individual más que un deber social y que, la importancia que le otorgan a los elementos 

constitutivos de los rituales es siempre menor que la que se les otorgan en  los estratos bajos. De 

esta afirmación general se exceptúa el elemento de  la repartición de bienes en los funerales, que 

tiene una mayor acogida en los estratos altos.  

3.3 Resultados por filiación religiosa 

Para analizar la variable de filiación religiosa tomamos en conjunto las cuatro preguntas que 

teníamos para caracterizarla (Si es creyente, si es miembro de una iglesia o grupo religioso, qué 

tan importante es la religión en su vida, y con qué religión se identifican)38 y tomamos como 

significativos sólo los casos en que las cuatro preguntas incidían en la respuestas de los 

adolescentes. Encontramos que: 

a. Los adolescentes tienden a estar más de acuerdo con que sus padres les enseñaron sobre 

la importancia de los rituales y con que harían lo mismo con sus hijos, cuando la filiación 

religiosa incide. Lo primero podemos explicarlo a partir de la incidencia que tiene la 

filiación ideológica de los padres en la de los hijos39, por ejemplo, si para los padres la 

religión es muy importante y la iglesia dice que sus creencias deberían ser inculcadas en 

el hogar, les enseñarán a sus hijos sobre ellas, de la misma manera, sus hijos las 

transmitirán.  

 

                                                             
38 En todos los casos cuando digamos que la variable incide, estamos  hablando de individuos que son creyentes, 
tienden a darle importancia a la religión y son miembros de una iglesia. La religión la discriminamos porque 
aportaba respuestas demasiado específicas para nuestra investigación. 
39 Dirigirse a la caracterización de la muestra página 23 
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b. Los individuos tienden a querer casarse más, a afirmar que  es imprescindible para ellos 

hacerlo y, también, que si no le hicieran un funeral a sus seres queridos se estaría yendo 

en contra de sus principios, cuando la filiación religiosa incide. Esto se debe a que, en los 

grupos religiosos ejecutar los ritos se vuelve un imperativo, entre más importancia le den 

a la religión los individuos, más verán como necesario cumplir con estas normas. 

 

c. Los individuos tienden a elegir la ceremonia religiosa y a los invitados como elementos 

imprescindibles en la realización del ritual del matrimonio cuando la filiación religiosa 

incide. 

 

d. Los individuos tienden a afirmar que vivir juntos y tener sexo es reprochable antes  del 

matrimonio y que, el fin último del matrimonio es conformar una familia, cuando la 

filiación religiosa incide. Estas son enseñanzas típicas de las comunidades religiosas, por 

lo cual es entendible que entre más importancia le den a la religión en su vida, más 

busquen seguirlas. 

 

 

III. CONCLUSIONES 

 

1. Conclusiones sobre las categorías de análisis 

 

V En cuanto a la transmisión de los ritos, los padres tienen el papel más significativo. Aunque 

se habla con los amigos sobre ellos, posiblemente estas conversaciones no trascienden el 

momento, ya que los amigos no inciden en las creencias de los individuos. La escuela y la 

iglesia juegan el papel menos importante en la apertura de dialogo sobre los rituales. 

Adicionalmente la mayoría de los adolescentes considera que transmitiría los ritos. 

 

V Los ritos están presentes en las proyecciones de los jóvenes. A pesar de que algunos 

parámetros sociales que les otorgaban significado tradicionalmente a la realización del 

matrimonio o los funerales, como la prohibición del sexo prematrimonial o la idea de 

acompañar al alma  del difunto en su tránsito a la otra vida, han perdido sentido para ellos, 

los jóvenes le han otorgado nuevas funciones a los ritos que contribuyen a que sigan 

siendo importantes para ellos. 

 

V A través de los elementos que los adolescentes consideran esenciales en los rituales, 

podemos ver que para la mayoría han perdido sentido dos componentes esenciales en el 

rito: el componente de reafirmación (la circularidad de la conciencia mítica) y el 
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componente social. Aunque identifican a la iglesia como el actor social que tiene el poder 

para realizar los rituales, en su mayoría, los adolescentes no saben el porqué de esta 

legitimación. 

 

V En cuanto a la comparación entre los rituales, podemos ver que, aunque los padres hablan 

menos de los funerales que del matrimonio con sus hijos, y, la idea de los funerales está 

menos presente en la vida de los adolescentes que la de los ritos nupciales, los jóvenes 

desean realizar ambos rituales en proporciones similares y afirman que les enseñarían a 

sus hijos sobre ellos (sin diferencias significativas entre los dos), incluso, le otorgan mayor 

importancia social a los funerales que a los matrimonios. 

2. Conclusiones sobre las variables 

 

V El género resulta una variable que incide en pocos aspectos generales del ritual, excepto 

en la transmisión del rito del matrimonio, donde las mujeres tienden a mantener más 

conversaciones de este tema que los hombres. Los hombres, presentan más interés en las 

fases previas y posteriores a la boda que culturalmente tienen connotaciones sexuales, 

mientras que las mujeres parecen más interesadas en la parte liminar del ritual, las que 

tienen un contenido religioso-espiritual. Además, ellas tienden a reafirmar en mayor 

medida la autoridad religiosa sobre el ritual que los varones. El género resulta poco 

influyente en las percepciones sobre los ritos mortuorios, sin embargo permanece la 

tendencia en la elección de símbolos con significados religiosos-espirituales en las 

mujeres. 

 

V Cuando el estrato socioeconómico incrementa, los estudiantes tienden a querer practicar 

más los rituales, llama la atención que el único elemento que tiene mayor importancia en 

los estratos altos en comparación a los bajos, posee una carga económica: La repartición 

de los bienes del difunto. En los estratos bajos se aprecia más la función social del ritual. 

 

V Las funciones tradicionales de los ritos del matrimonio y los funerales se ven expresadas 

en los adolescentes que más importancia le otorgan  a la religión en su vida. Parece que 

el cambio en las concepciones de los ritos está directamente relacionado con el cambio 

en la importancia que tiene la religión en la vida de los adolescentes (la minoría de los 

jóvenes son miembros de una iglesia y también, la minoría considera que la religión es 

muy importante en su vida). 

3. Reflexiones  

 

Las siguientes reflexiones son elaboradas a partir de las conclusiones y el dialogo con nuestros 

antecedentes y marco teórico. Sin embargo, es necesario aclarar los límites de nuestra 
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investigación previamente: Se trata de un estudio descriptivo y exploratorio, por lo cual, posee 

pocos elementos teóricos para interpretar; solo podemos lanzar algunas hipótesis tentativas de 

explicación. Adicionalmente, se trata de un estudio con un muestreo deliberado, por lo que no es 

posible generalizar conclusiones más allá de la población encuestada. 

 

V Nuestra hipótesis planteaba que los adolescentes se encontrarían distanciados de los 

rituales, y que además, estarían más cercanos a la realización de los ritos nupciales que de 

los ritos mortuorios. Sin embargo, la hipótesis se falsea parcialmente, ya que: 

 

¶ Los adolescentes consideran que la realización de los ritos es importante tanto 

social como individualmente, y, les atribuyen funciones específicas, que aunque 

se distancian de las tradicionales, son generadoras de sentido para ellos. 

 

¶ Si bien se confirma que hay menos canales de transmisión para los funerales que 

para los matrimonios y también, que los ritos nupciales se encuentran en mayor 

medida en la cabeza de los jóvenes que los mortuorios, los adolescentes le 

atribuyen una importancia alta a la realización de los funerales y los relacionan 

directamente con una necesidad social y un asunto de principios. 

 

 

V Carvajal nos habla sobre una característica fundamental en la adolescencia que consiste 

en la separación de los imperativos paternos y la búsqueda de otras fuentes en la 

conformación de sentido, por esta razón nos pareció importante incluir varias fuentes 

posibles con las que los adolescentes podrían compartir sus percepciones. Sin embargo, 

aunque encontramos que los amigos son un espacio sumamente importante para dialogar 

sobre los ritos, las creencias de los adolescentes siguen estando determinadas 

principalmente por sus padres. 

 

V Martine Segalen afirma que el rito del matrimonio parece haber desaparecido por falta 

de funciones, ya que se celebra después de un periodo de convivencia  o incluso del 

nacimiento de los hijos, por lo que se convierte en un formalismo vacío de sentido frente 

a las funciones tradicionales que poseía. Encontramos que, efectivamente las funciones 

antiguas  ya no poseen sentido para los jóvenes, pero que, no por esto el ritual deja de 

tener importancia en sus vidas, ya que le otorgan nuevos propósitos. No estamos 

presenciando la desaparición del ritual, sino el surgimiento de nuevas funciones. 

 

V A los funerales, los adolescentes les otorgan la función de acompañar a los seres cercanos 

para afrontar la muerte de alguien querido, sin embargo, cuando se les pregunta por las 
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razones que tienen para querer que a ellos mismos se les haga un funeral, salen a relucir 

motivos como el deseo de que se despidan de ellos o les hagan conmemoraciones y 

reconocimientos de lo que han hecho en vida. Parece ser que hay en los adolescentes una 

necesidad de trascender en los otros, que sin embargo, no reconocen tan 

mayoritariamente como una función del ritual. 

 

V A los matrimonios, los adolescentes les otorgan la función de unir a dos personas y formar 

una familia, a la vez que, anhelar una familia y la seguridad emocional se constituyen como 

los principales motivos por los cuales quieren casarse. Dado el alto porcentaje de jóvenes 

que afirman querer contraer matrimonio, podemos afirmar que la familia es para ellos un 

espacio necesario en su vida, al cual consideran que acceden por medio del ritual del 

matrimonio. 

 

V Es importante darse cuenta de que por medio de los ritos se legitiman prácticas y fuentes 

de autoridad. En nuestro estudio encontramos que la iglesia es la que posee el poder para 

instituir los ritos de paso y que sin embargo, los jóvenes no pueden argumentar el por qué 

de esta legitimación. La adhesión de los adolescentes parece ser inconsciente en este 

sentido. 

 

V Los ritos, como afirma Segalen interpretando a Mary Douglas, son un medio importante 

de reafirmación de los grupos sociales, sin embargo, encontramos que para los 

adolescentes la presencia social pasa a ser algo de segundo grado. Es posible que los ritos 

se estén volviendo en la actualidad más individuales y cerrados en pequeñas 

comunidades, y pierdan la capacidad de cohesionar grandes colectivos de personas. 

 

IV. RECOMENDACIONES 

 

1. Recomendaciones a la institución  

 

V El mito (sustento del rito) tiene una función pedagógica que puede ser aprovechada por 

la escuela pues, las historias sagradas de diferentes culturas pueden ayudar a entender 

ciertos rasgos humanos que trascienden el espacio y el tiempo: άestos fragmentos de 

información de los tiempo antiguos, que están relacionados con temas en los que se ha 

apoyado la vida humana, se han construido civilizaciones y se han alimentado las 

religiones durante milenios, son el reflejo de problemas internos muy profundos, 

misterios interiores, umbrales de pasaje internos, y si no sabes cuales son las señales a lo 

ƭŀǊƎƻ ŘŜƭ ŎŀƳƛƴƻΣ ǘƛŜƴŜǎ ǉǳŜ ƘŀŎŜǊƭƻ ǎƻƭƻέ ό/ŀƳǇōŜƭƭΣ мффмΣ ǇΦнуύ 

 



 

41 
 

V El análisis de ritos es una herramienta para entender muchos de los procesos de 

conformación y reglamentación de las distintas sociedades. Esta herramienta puede ser 

empleada por la escuela para la enseñanza sobre dinámicas sociales.  

 

V Encontramos que la escuela es de las instancias menos implicadas en el dialogo sobre los 

ritos. Es importante que se abran espacios para que los niños y adolescentes discutan 

sobre el significado de estas prácticas sociales y las repercusiones que tienen en su 

propia vida. 

 

2.  Recomendaciones a futuras investigaciones 

 

2.1 Respecto a los resultados de nuestra investigación 

 

V Las percepciones que las personas tienen frente a determinados hechos se transforman 

con las vivencias que tienen, sin embargo, las visiones que hoy en día podemos ver en los 

adolescentes sobre los ritos, podrían impactar en la conformación de la sociedad futura. 

El carácter individual e inmediatista que parecen tener  los ritos en los adolescentes, debe 

ser estudiado más afondo, así como la creciente secularización (son minoría los que les 

otorgan motivos religiosos a la realización de estos ritos) y la nueva conformación de la 

familia que podría surgir de las concepciones de matrimonio cambiantes.  

 

V Es interesante ver que el género incide más en las ideas y prácticas alrededor del 

matrimonio que de los funerales, esto se debe, seguramente, a que alrededor de los ritos 

nupciales se articulan discursos sobre el rol de género que no se encuentran tan 

claramente en el caso de los funerales. Aun así, llaman la atención los resultados que 

diferencian a los géneros en el caso de los funerales, esto debería ser estudiado más a 

fondo. 

2.2 Respecto a las investigaciones relacionadas con los ritos 

V Los ritos se transforman conforme las sociedades lo hacen. En la época contemporánea 

han surgido nuevos espacios sagrados que han desplazado los antiguos40, y, la mayoría 

de las investigaciones sobre estos espacios son de carácter puramente teórico. Es 

recomendable hacer estudios que indaguen por el sentido que las personas le otorgan a 

las prácticas que realizan, de ésta manera se evitan inferencias que podrían ser erróneas 

                                                             
40 Para leer sobre esto: Campbell 1994; Carretero 2006; Dorfles 1969; Barthes 1999; Otálora 2012; Sánchez 
Capdequi 1997; Segalen 2005 
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ȅ Ŝǎ ǇƻǎƛōƭŜ ǾƛǎƛōƛƭƛȊŀǊ Ŝƭ άǎŜƴǘƛŘƻ Ŝƴ ŎƻƴǎǘǊǳŎŎƛƽƴέ al interior de las comunidades, así 

como también prácticas que se escapan a las investigaciones especulativas41.  

 

V Nuestra investigación estudió los ritos del matrimonio y los funerales. Se trata de rituales 

que encuentran localizados en una comunidad social pequeña: la familia. Es 

recomendable  estudiar los ritos que generan un sentimiento colectivo (de cohesión) en 

espacios más amplios,  partidos políticos, la ciudad, el país, ya que, a partir de estas 

prácticas sociales, se pueden leer las creencias que tienen y la forma en la que se 

constituyen grupos sociales 

 

V 5ƻǊŦƭŜǎ ŀŘǾƛŜǊǘŜ Ŝƴ ǎǳ ƭƛōǊƻ ǉǳŜ άǎŜǊƝŀ ǇŜƭƛƎǊƻǎƻ ƴƻ ǇŜǊŎŀǘŀǊǎŜ ŘŜ ǉǳŜΣ Ŏŀǎƛ ǎƛŜƳǇǊŜΣ Ŝƴ ƭŀ 

base de éstas prácticas rituales se da un elemento deterioro, epureo, carente de toda 

autenticidad y capaz sin duda de conducir a la manifestación de elementos 

mitopoyeticos, mistificadores, alienantes precisamente por su calidad de seductores de 

ƴǳŜǎǘǊŀ ǇŜǊǎƻƴŀƭƛŘŀŘ Ƴłǎ ƭǳŎƛŘŀ ȅ ŎƻƴǎŎƛŜƴǘŜέ (Dorfles, 1969, p.79)  esto quiere decir 

que el rito al ser intencionado y dignificar los actos puede contraponerse al proceso de 

automatización, pero también, si se acepta incondicionalmente, puede intensificarlo 

convirtiendo a las personas en autómatas  Se recomienda hacer una investigación sobre 

los ritos, enfocada a las prácticas de dominación (y los actores que están ejerciéndola) 

que pueden leerse a través de ellos, planteándose la pregunta ¿qué tan consientes e 

intencionados son los rituales para las personas que los realizan? 

2.3 Respecto a las investigaciones relacionadas con la adolescencia y los rituales 

V En la adolescencia son especialmente importantes los rituales de iniciación ya que 

marcan la inserción del joven a la comunidad con un nuevo rol definido (lo guían)42. 

Estos ritos cambian de una sociedad a otra y hay algunas sociedades que no los poseen, 

lo que deriva en que los jóvenes busquen otras fuentes de identificación (pequeños 

subgrupos al margen de la comunidad a la que pertenecen) donde llevan a cabo sus 

propios ritos de iniciación, guiándose por otras reglas diferentes a las de la sociedad que 

                                                             
41 ά9ƴ ƭƻǎ ŀƴłƭƛǎƛǎ ǎƻŎƛŀƭŜǎ ŜŦŜŎǘǳŀŘƻǎ ŘŜǎŘŜ Ŝƭ ƛƳŀƎƛƴŀǊƛƻ la tarea consiste en desenterrar la imagen arquetípica (y 
la mitología que le sirve de gramática profunda) en torno a la cual el grupo unifica su percepción del mundo y 
cohesiona su marco institucional. Con ello se logra dar cuenta de la actitud vital de lŀ ǎƻŎƛŜŘŀŘ όΧύ {Ŝ ǘǊŀǘŀΣ ǇƻǊ 
tanto, de reivindicar un aparato epistemológico como el hermenéutico que, lejos de preocuparse por presuntas 
verdades meta sociales por cuestiones de máxima actualidad evaluables estadística o cuantitativamente, pretende 
hurgar en el sentido convivido intersubjetivamente y en su potencial recreador ya que el sentido siempre <<puede 
fundir en una unidad motivos lógicamente heterogéneos>>. La epistemología hermenéutica se caracteriza por el 
hecho de que la vieja pretensión de la verdad sustantiva (absoluta, irrelata) queda suplantada por una teoría y 
ǇǊŀȄƛǎ ŘŜ ƭŀ ǾŜǊŘŀŘ Ŝƴ ǇǊƻŎŜǎƻΣ ŘŜǎŜƴǾƻƭǾƛƳƛŜƴǘƻ ȅ ǇŜǊǎǇŜŎǘƛǾƛȊŀŎƛƽƴέ ό{łƴŎƘŜȊ /ŀǇŘŜǉǳƛΣ мффтΣ ǇΦмнύ 
42 Campbell hace un análisis muy interesante de la importancia de estos ritos en su libro Los mitos. Su impacto en el 
mundo actual de la página 58 a la 60. 
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integran, que podrían, incluso, ir en contra de ella.  Se recomienda hacer un estudio que 

caracterice este fenómeno en el contexto bogotano.  

 

V Este estudio buscó brindar un panorama general de la manera en la que se relacionan 

los  adolescentes bogotanos con los rituales del matrimonio y los funerales. Se 

recomienda hacer un estudio cualitativo para profundizar en las percepciones de los 

adolescentes.  

2.4 Respecto a las investigaciones relacionadas con el matrimonio y los funerales desde 

una perspectiva ritual 

V Los ritos están relacionados estrechamente con los mitos, pues son su realización 

práctica, a la vez que los mitos son el soporte de los ritos. Se recomienda hacer un 

estudio que analice los mitos (las narraciones significativas) que están detrás de la 

manera en que se conciben el matrimonio y los funerales actualmente. 

 

V Otálora afirma en su texto Mitos y ritos modernos: la fabricación de creencias en los 

ƳŜŘƛƻǎ ŘŜ ŎƻƳǳƴƛŎŀŎƛƽƴ ǉǳŜ  ά[ŀ ƛƴŘǳǎǘǊƛŀ ŎǳƭǘǳǊŀƭΣ ǇǊƻǇƛŀ ŘŜ ƭŀ ŎǳƭǘǳǊŀ ŘŜ Ƴŀǎŀǎ ǘǊǳƴŎó 

el largo proceso de formación del sujeto dentro de la comunidad ςal lado de la familia- y 

ƭƻ ŎƛǊŎǳƴǎŎǊƛōƛƽ ŀ ƭŀ ŎǳƭǘǳǊŀ ŘŜƭ ŜƴǘǊŜǘŜƴƛƳƛŜƴǘƻέ όhǘłƭƻǊŀΣ нлмнΣ ǇΦмлтύ Ŝǎǘƻ ǉǳƛŜǊŜ 

decir, que si bien antes se transmitían las creencias y las practicas a través de la familia y 

la comunidad cercana, en la actualidad, los medios de comunicación abren un nuevo 

canal de transmisión que afecta las creencias de los individuos y las prácticas sociales 

(como los rituales) que realizan, así como las razones que les otorgan. Se recomienda 

hacer un estudio que se enfoque en analizar la incidencia de los medios de comunicación 

en las concepciones que los individuos tienen particularmente de los rituales del 

matrimonio y los funerales.  

 

V Cuando las condiciones sociales cambian, algunos ritos dejan de ser pertinentes, ya sea 

porque la función que cumplían ya no es necesaria o porque ya no pueden llevarla a 

cabo43. Se recomienda hacer un análisis socio-histórico del matrimonio y de los funerales 

que caracterice las funciones que han tenido estos ritos, contemplando las condiciones 

                                                             
V 43 άaΥ IŜƳƻǎ Ǿƛǎǘƻ ƭƻ ǉǳŜ ǎǳŎŜŘŜ ŎǳŀƴŘƻ ƭŀs sociedades primitivas son desplazadas por la civilización del 

hombre blanco. Se caen en pedazos, se desintegran. ¿No nos ha estado pasando lo mismo desde que 

nuestros mitos comienzan a desaparecer? 

C: Exactamente, eso es lo que ha pasado.  

M: ¿Por eso las religiones conservadoras reclaman hoy una recuperación de la antigua tradición religiosa? 

C: Si, y están cometiendo un terrible error. Están volviendo a algo que es arqueológico, que ya no sirve a 

ƭƻǎ ŦƛƴŜǎ ŘŜ ƭŀ ǾƛŘŀέ ό/ŀƳǇōŜƭƭΣ мффмΣ ǇΦпмύΦ 
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en las que surgieron, sus transformaciones y la pertinencia que tienen en el contexto 

ŀŎǘǳŀƭΥ άEl orden moral tiene que ponerse a tono con las necesidades morales de la vida 

real en el tiempo, aquí y ahoraέ ό/ŀƳǇōŜƭƭΣ мффмΣ ǇΦ42) 

 

V ά[ŀ ƘƛǎǘƻǊƛŀ ƧŀƳłǎ ƎŀǊŀƴǘƛȊŀ Ŝƭ ǘǊƛǳƴŦƻ ǇǳǊƻ ȅ ǎƛƳǇƭŜ ŘŜ ǳƴ ŎƻƴǘǊŀǊƛƻ ǎƻōǊŜ ƻǘǊƻ ŎƻƴǘǊŀǊƛƻΤ 

ƭŀ ƘƛǎǘƻǊƛŀ ǊŜǾŜƭŀΣ Ŝƴ Ŝƭ ƳƻƳŜƴǘƻ ŘŜ ƘŀŎŜǊǎŜΣ ǎŀƭƛŘŀǎ ƛƴƛƳŀƎƛƴŀōƭŜǎΣ ǎƝƴǘŜǎƛǎ ƛƳǇǊŜǾƛǎƛōƭŜǎέ 

(Barthes, 1999, p.138) es por esto que el estudio comparativo entre generaciones es 

importante, pues, permite ver los procesos históricos en movimiento: la cultura se 

conforma a través de las interacciones entre las generaciones, que si bien habitan en un 

mismo tiempo físico, no habitan un mismo tiempo personal (han tenido distintas 

vivencias), es por esto que, por medio de  un estudio de corte sincrónico, se puede 

establecer una pequeña visión comparativa y caracterizable que permite ver los cambios 

y las permanencias entre una generación y otra, las convergencias y divergencias, en 

ultimas, el movimiento de la cultura. Se recomienda hacer un estudio similar que compare 

las percepciones de distintas generaciones respecto al matrimonio y los funerales.  

 

V Como cohesionadores sociales los ritos son fuente de identidad grupal, se recomienda 

hacer un estudio sobre los ritos del matrimonio y los funerales específicamente  desde la 

perspectiva de la identidad, preguntándose ¿en qué sentido y de qué manera son estos 

ritos productores de identidad? y ¿qué grupos sociales se ven marcados por estas señas 

identitarias? 
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VI. ANEXOS 

 
1.  Artículo divulgativo 
 

Ritos en la actualidad de 
los adolescentes 
bogotanos  
En la actualidad, el mundo está afrontando una 

crisis sin precedentes: En los países occidentales la 

institución del matrimonio no ha tambaleado tanto 

como hoy en día. Aunque en regiones como Asia y 

Oriente Medio el matrimonio está ligado con las 

tradiciones y costumbres de los pueblos y esto 

contribuye a que el matrimonio sea una práctica 

regular en su población, en América y Europa, son 

cada vez mayores las tasas de divorcio y menor es 

la cantidad de adultos que se casan. 

La preocupación por la realización del matrimonio 

se remonta a la República Romana, donde el 

matrimonio se realizaba con el fin principal de 

tener hijos y perpetuar el linaje familiar. Por esta 

razón, en Roma se promulgaron desde el siglo II a. 

C leyes que obligaban a los ciudadanos a contraer 

matrimonio. Luego de la caída del Imperio Romano, 

la concepción del matrimonio cambió gracias al 

cristianismo primitivo:  

ά9ƭ ŎǊƛǎǘƛŀƴƛǎƳƻ ǘǳǾƻΣ ǇǳŜǎΣ ǳƴ ŎƻƴŎŜǇǘƻ ŘŜ 

matrimonio diferente al de Grecia y Roma, llegando a 

considerar el celibato como preferible al matrimonio 

όΧύ 9ƴ ƭŀ 9ŘŀŘ aŜŘƛŀ ŎǳŀƭǉǳƛŜǊ ƻǘǊŀ ŦƛƴŀƭƛŘŀŘ ƻ 

intención diferente al fecundación de la mujer era 

objeto de condena y castigo. La simple satisfacción de 

los instintos y del placer carnal era considerada una 

desviación de la institución matrimonial y, como tal, 

ǇŜŎŀŘƻΦέ (Casquero, 2006) 

Se debe destacar que la trascendencia e 

importancia que tiene el matrimonio viene dada en 

la medida que permite conformar nuevos núcleos 

familiares permitiendo el acercamiento y la 

transmisión de la cultura hacia las nuevas 

generaciones. Teniendo en cuenta lo anterior, los 

datos proporcionados por el Mapa Mundial de la 

Familia de 2014 nos alertan sobre la dimensión que 

tiene esta problemática en la actualidad: Sólo en 

Latinoamérica, la tasa de matrimonio entre la 

población adulta en edad reproductiva oscila entre 

el 20% (Colombia) y el 62% (Costa Rica). 

Particularmente Colombia tiene los niveles más 

altos de niños que a su vez viven sin uno o sus dos 

progenitores (27% y 11% respectivamente). 

Mientras al matrimonio le podemos atribuir la 

proyección de la vida, la conformación de un nuevo 

núcleo familiar y la perpetuación de la cultura, la 

muerte aparece como ruptura y un punto final a las 

significaciones que se le otorgan a la vida. Tan 

fuerte es el choque que ocasiona la muerte en los 

individuos, que es preciso mediar este impacto por 

medio de ritos que garanticen una reparación 

óptima del tejido social que se vulnera. Los jóvenes, 

representan una población vulnerable a este 

primer contacto con la muerte en la medida que 

todavía no se tiene la adecuada mediación que 

ejercen tanto los funerales como la familia misma 

que tiene el deber de instruir a sus individuos en las 

normas y convenciones socialmente aceptadas. 

Esta investigación se propuso describir y analizar la 

forma en que se relaciona una muestra de 

adolescentes con los ritos mortuorios y nupciales 

en Bogotá, partiendo de preguntas tales como 

¿Qué tan presente están los rituales? ¿Se le da 

importancia a los rituales? ¿De qué manera? 

¿Cómo se transmiten los ritos a los jóvenes? ¿Qué 

posibles significados se le atribuyen a los rituales? 



 

II 
 

¿Pero qué son los ritos? Definimos el ritual como 

una práctica social y simbólica, que busca afianzar 

y reafirmar un modelo ejemplar de acción en la 

realidad y que es repetitivo. Alrededor de los 

rituales se construyen diversas creencias y modos 

de ver el mundo que a su vez pueden modificar la 

practica ritual y su significado, dándole así al rito un 

carácter dinámico, es decir, que se transforma con 

el paso del tiempo. Dentro de los ritos tenemos a 

los ritos de paso, concepto propuesto por Van 

Gennep (1909), y que para este estudio es 

entendido como un conjunto de rituales que 

permiten el paso de un estado a otro, tanto en el 

individuo que realiza el ritual, como en la sociedad 

que acompaña y sanciona las prácticas llevadas a 

cabo, legitimando determinadas autoridades y 

actores sociales. 

Dentro de los ritos de paso, encontramos los 

matrimonios y los funerales. El matrimonio es 

entonces un rito de paso que tiene como fin unir a 

dos personas en una relación conyugal 

legítimamente instituida ante la iglesia, el Estado o 

la comunidad, pero también ante el entorno social 

en el que la pareja vive, es decir, sus familiares, 

amigos y conocidos. A su vez, los funerales son 

aquellos ritos de paso que se realizan después de la 

muerte de una persona y que, desde el punto de 

vista antropológico, permiten mediar las 

implicaciones que tiene la muerte de seres 

cercanos en los individuos que continúan vivos. 

 

Ahora bien, ¿cómo estudiar la forma cómo se 

relacionan los jóvenes con los matrimonios y los 

funerales? Debido a que nuestra investigación no 

sólo pretende indagar por las acciones específicas 

que se realizan en los rituales, sino que busca 

también describir el significado y función que 

tienen para los jóvenes, optamos por preguntarles 

directamente a los individuos qué piensan de estos 

ritos, en vez de asistir directamente a los rituales, 

pues como afirma Van Dijk:  

όΧύ diversas propiedades del texto y la 

conversación les permiten a los miembros 

sociales expresar o formular concretamente 

creencias ideológicas abstractas, o cualquier 

opinión relacionada con esas ideologías. Las 

acciones específicas [como las que podrían ser 

analizadas en un rito] solo permiten inferencias 

relativamente indeterminadas sobre las 

opiniones subyacentes de los actores, pero, 

como tales, no pueden expresar opiniones 

generales, abstractas o compartidas 

socialmente 

En consecuencia, diseñamos un instrumento que 

consta de preguntas de opción múltiple, preguntas 

en escala Likert y preguntas abiertas con el 

propósito de recolectar la información necesaria 

para caracterizar dichas creencias, más 

precisamente, las percepciones de los estudiantes 

sobre los rituales. El instrumento se aplicó a una 

muestra de 863 jóvenes escogidos al azar en ocho 

colegios en Bogotá. Este instrumento se diseñó con 

base en cinco categorías de análisis definidas 

previamente, para jerarquizar la información 

recolectada y con el propósito de describir los 

distintos aspectos de la relación que establecen los 

estudiantes con los rituales. La primera categoría es 

la de la transmisión de los rituales, esta categoría 

tiene como propósito responder la pregunta de 

¿Cómo se transmiten los rituales en esta 

población? A partir de tres preguntas 

subsecuentes: ¿Con quién se habla del rito? ¿Con 

quién comparten creencias sobre los rituales? ¿La 

persona transmitiría sus creencias sobre ritual? 

La segunda categoría es la de eficacia del ritual y 

responde a dos preguntas esenciales: ¿Los rituales 

tienen significado en la vida de los jóvenes? Y ¿Se 

cumplen las funciones que se le han dado 

tradicionalmente al ritual en los adolescentes?  

Nuestra tercera categoría es la de elementos del 

rito. Esta categoría reúne las percepciones del 

individuo sobre los elementos que  considera 

esenciales en la realización del ritual, estas 

percepciones se dividen en dos: Por un lado esta la 

importancia del elemento social en la realización 

del ritual, y por otro lado, están los símbolos 



 

III 
 

(acciones u objetos)  que el estudiante considera 

esenciales en la realización del ritual. 

La cuarta categoría es la de la importancia otorgada 

al ritual e indaga sobre la presencia y trascendencia 

del rito en la vida misma de los individuos y también 

cómo se percibe el ritual en relación con los otros.  

Por último, se encuentra la categoría de 

legitimación de autoridad que agrupa las 

percepciones de los estudiantes que le atribuyen a 

alguna institución la autoridad para realizar los ritos 

de paso (como lo pueden ser el Estado o la Iglesia), 

al igual que las justificaciones que los individuos 

otorgan a la legitimación de tales instituciones. 

Indagamos sobre las percepciones del ritual a 

través de las anteriores categorías y describimos 

cómo cambian las respuestas de los individuos 

según tres variables, el estrato socioeconómico, el 

género y la filiación religiosa. Además, se partió de 

una idea guía o hipótesis investigativa y que es:  

La manera como se relacionan los adolescentes con 

los ritos, se verá diferenciada según su estrato, su 

género y su filiación religiosa. En términos 

generales, los jóvenes se relacionarán de manera 

distanciada de la práctica de ambos rituales, sin 

embargo, estarán más afines a la realización de los 

ritos nupciales que de los ritos mortuorios. 

A partir de todo lo anterior los resultados de 

nuestra investigación se encuentran divididos en 

las categorías de análisis y de forma específica en 

las variables que habíamos establecido 

anteriormente, nuestro proceso de análisis 

implementó la prueba Chi-Cuadrado Corregida por 

medio del programa Epi Info. Con esta prueba, se 

buscó la incidencia que tienen (o no) las variables 

investigativas en nuestras categorías de análisis.  

Encontramos que en cuanto a la transmisión de los 

ritos, los padres tienen el papel más significativo. 

Aunque se habla con los amigos sobre ellos, 

posiblemente estas conversaciones no trascienden 

el momento, ya que los amigos no inciden en las 

creencias de los individuos. La escuela y la iglesia 

juegan el papel menos importante en la apertura 

de dialogo sobre los rituales. Adicionalmente la 

mayoría de los adolescentes considera que 

transmitiría los ritos. 

Los ritos están presentes en las proyecciones de los 

jóvenes. A pesar de que algunos parámetros 

sociales que les otorgaban significado 

tradicionalmente a la realización del matrimonio o 

los funerales, como la prohibición del sexo 

prematrimonial o la idea de acompañar al alma  del 

difunto en su tránsito a la otra vida, han perdido 

sentido para ellos, los jóvenes le han otorgado 

nuevas funciones a los ritos que contribuyen a que 

sigan siendo importantes para ellos. 

A través de los elementos que los adolescentes 

consideran esenciales en los rituales, podemos ver 

que para la mayoría han perdido sentido dos 

componentes esenciales en el rito: el componente 

de reafirmación (la circularidad de la conciencia 

mítica) y el componente social. Aunque identifican 

a la iglesia como el actor social que tiene el poder 

para realizar los rituales, en su mayoría, los 

adolescentes no saben el porqué de esta 

legitimación. 

En cuanto a la comparación entre los rituales, 

podemos ver que, aunque los padres hablan menos 

de los funerales que del matrimonio con sus hijos, 

y, la idea de los funerales está menos presente en 

la vida de los adolescentes que la de los ritos 

nupciales, los jóvenes desean realizar ambos 

rituales en proporciones similares y afirman que les 

enseñarían a sus hijos sobre ellos (sin diferencias 

significativas entre los dos), incluso, le otorgan 

mayor importancia social a los funerales que a los 

matrimonios. 

Podemos concluir que nuestra hipótesis 

investigativa resulta falsa sólo parcialmente pues:  

¶ Los adolescentes consideran que la realización 

de los ritos es importante tanto social como 

individualmente, y, les atribuyen funciones 
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específicas, que aunque se distancian de las 

tradicionales, son generadoras de sentido para 

ellos. 

¶ los adolescentes le atribuyen una importancia 

alta a la realización de los funerales y los 

relacionan directamente con una necesidad 

social y un asunto de principios. Esto a pesar de 

que hay menos canales de transmisión para los 

funerales que para los matrimonios y que las 

nupcias se encuentran presentes en mayor 

medida que los ritos mortuorios en la mente de 

los jóvenes. 

En general, nuestros resultados contrastan con lo 

que dicen los teóricos. No es que el rito esté 

desapareciendo, como lo indican Segalen en los 

matrimonios y Ariès en los funerales, en realidad, el 

rito parece estar resignificándose, perdiendo 

algunas de sus anteriores funciones y adquiriendo 

nuevas. En el caso de los matrimonios se pierde la 

condición de rito de paso tradicional al accederse a 

la sexualidad y la convivencia antes del rito nupcial, 

 pero, se adquiere una condición de rito de paso en 

la medida que se ve como una transición hacia la 

estabilidad y la unión conyugal. Se puede pensar 

que esta transición de los jóvenes viene a estar 

asociada con la serie de rupturas vinculadas al 

periodo de la adolescencia. Los adolescentes se 

distancian de algunos aspectos que llegan a ser 

culturalmente transmitidos y crean nuevas 

significaciones alrededor de los rituales. 

Nuestra investigación tuvo un carácter descriptivo 

por ser exploratoria, es apenas un primer 

acercamiento al fenómeno de las prácticas rituales 

en la población bogotana, por esta razón es preciso 

continuar profundizando en los fenómenos 

descritos en la presente investigación, bien sea con 

una muestra de otras edades o con prácticas 

rituales diferentes a los funerales y el matrimonio. 

De esta forma se podrá describir con mayor 

precisión el orden social que se construye en 

Bogotá a partir de sus prácticas rituales 

2. Caracterización de los ritos 

La presente investigación tomó para caracterizar la simbología y los actos correspondientes a los 

rituales, la estructura sugerida por Van Gennep en su obra Los ritos de paso y retomada por Neila 

en su investigación El matrimonio, rito de paso del ciclo de la vida en el siglo XX en Brozas 

(España)44. Van Gennep propone hacer énfasis no sólo en el ritual sino en las significaciones que 

tiene dentro sí mismo. Siguiendo lo anterior clasificamos la simbología más importante en tres 

categorías esenciales: Ritos preliminares, ritos liminares y ritos post-liminares. 

 Los ritos preliminares son aquellos que buscan separar al individuo de su anterior condición 

(soltero, vivo). En esta categoría, para el rito del matrimonio incluimos como ritos de separación 

la despedida de soltero/a y el curso prematrimonial. Para los funerales no se incluyeron 

elementos correspondientes para esta categoría. Los ritos liminares, son aquellos en los que el 

individuo se mantiene en una condición anormal, se encuentra en un estado al margen. En los 

funerales lo encontramos en la velación, donde la persona fallecida sigue estando entre los vivos. 

De esta manera en el matrimonio tenemos como ritos y símbolos de la etapa del margen: la 

ceremonia religiosa, el vestido blanco, las argollas y los votos matrimoniales. En los funerales 

                                                             
44 Neila, C. M. (2011) El matrimonio, rito de paso del ciclo de la vida en el siglo XX en Brozas (España). ETNICEX (2), 
p. 171-195 
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tenemos: el féretro, la ceremonia religiosa y la velación. En la secuencia de sucesos tenemos por 

último los ritos post-liminares, aquellos en los que se inserta al individuo en su nueva condición 

(muerto, casado). Para esta categoría tenemos en el caso de los ritos mortuorios: las palabras de 

despedida, la cremación/entierro, el luto, la repartición de bienes del difunto, las indulgencias y 

los actos posteriores en honor al difunto. En el caso de los ritos nupciales encontramos: la luna 

de miel y las conmemoraciones anuales (aniversarios). 

Para la caracterización particular de los ritos mortuorios se tomó la clasificación propuesta por 

Marta Allué y se seleccionaron aquellos ritos que pudiesen ser compartidos por la población sin 

tener necesariamente una filiación religiosa en particular 

Desde una perspectiva religiosa, se tomó en este caso, la de la religión católica pues es la religión 

que predomina sobre la sociedad colombiana.45Desde el Catecismo publicado por esta religión, 

los símbolos son importantes pues: 

ά9ƴ ƭŀ ǾƛŘŀ ƘǳƳŀƴŀΣ ǎƛƎƴƻǎ ȅ ǎƝƳōƻƭƻǎ ƻŎǳǇŀƴ ǳƴ ƭǳƎŀǊ ƛƳǇƻǊǘŀƴǘŜΦ 9ƭ ƘƻƳōǊŜΣ ǎƛŜƴŘo un ser a la 

vez corporal y espiritual, expresa y percibe las realidades espirituales a través de signos y de 

símbolos materiales. Como ser social, el hombre necesita signos y símbolos para comunicarse con 

los demás, mediante el lenguaje, gestos y accioneǎΦ [ƻ ƳƛǎƳƻ ǎǳŎŜŘŜ Ŝƴ ǎǳ ǊŜƭŀŎƛƽƴ Ŏƻƴ 5ƛƻǎΦέ 

5ŜǎŘŜ ƭŀ LƎƭŜǎƛŀ Ŝƭ ƳŀǘǊƛƳƻƴƛƻ Ŝǎ ŎƻƴŎŜōƛŘƻ ŎƻƳƻΥ άuna alianza entre hombre y mujer en la que 

se instituye un consorcio para toda la vida con el fin de buscar el bien para los cónyuges y la 

generación y educación de la descendenciaέ 9ǎ ǘŀƴǘŀ ƭŀ ƛƳǇƻǊǘŀƴŎƛŀ ǉǳŜ ǎŜ ƭŜ Řŀ ŀƭ ƳŀǘǊƛƳƻƴƛƻ 

desde la Iglesia que se le considera un sacramento 

Sin embargo, desde el mismo Catecismo sólo se destaca como importante la preparación para el 

matrimonio (curso prematrimonial) y la ceremonia ante el sacerdote y los testigos. Dentro de la 

misma ceremonia se destaca la enunciación del consentimiento mutuo (votos matrimoniales) de 

contraer matrimonio. No se describe una simbología particular pues la celebración del 

matrimonio está incluida dentro de la Eucaristía y se utilizan primordialmente los signos de esta 

última. 

9ƴ ƭŀ ŎŜƭŜōǊŀŎƛƽƴ ŘŜ ƭƻǎ ŦǳƴŜǊŀƭŜǎΣ ƭŀ LƎƭŜǎƛŀ ŀŦƛǊƳŀ ǉǳŜΥ άlas exequias cristianas son una 

celebración litúrgica de la Iglesia. El ministerio de la Iglesia pretende expresar también aquí la 

comunión eficaz con el difunto, hacer participar en esa comunión a la asamblea reunida para las 

ŜȄŜǉǳƛŀǎ ȅ ŀƴǳƴŎƛŀǊƭŜ ƭŀ ǾƛŘŀ ŜǘŜǊƴŀέΦ Se destacan en la celebración de las exequias, la ceremonia, 

en la cual se busca que la comunidad aprŜƴŘŀ ŀ ǾƛǾƛǊ Ŝƴ ŎƻƳǳƴƛƽƴ Ŏƻƴ ǉǳƛŜƴ άŘǳǊƳƛƽ Ŝƴ Ŝƭ {ŜƷƻǊέΦ 

¢ŀƳōƛŞƴ ǎŜ ŘŜǎǘŀŎŀƴ ƭŀǎ ǇŀƭŀōǊŀǎ ŘŜ ŘŜǎǇŜŘƛŘŀ Ŏƻƴ ƭŀ ŦǳƴŎƛƽƴ ǇǊƛƴŎƛǇŀƭ ŘŜ άǊŜŎƻƳŜƴŘŀǊ ŀ 5ƛƻǎέ 

al difunto, por parte de la Iglesia y de la comunidad. Las indulgencias vienen a ser, el perdón 

                                                             
45 Tomado de: http://www.bdigital.unal.edu.co/8486/1/williammauriciobeltran.2011.pdf 

http://www.bdigital.unal.edu.co/8486/1/williammauriciobeltran.2011.pdf
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otorgado por la Iglesia a un individuo (vivo o fallecido) por culpa de sus pecados. Pueden ser 

pedidas en nombre de difuntos adheridos a esta religión. 

 
3. Encuesta aplicada  

Ritos en la actualidad de los adolescentes bogotanos.  
 
La presente encuesta busca caracterizar las percepciones que usted tiene sobre los ritos del 
matrimonio y los funerales. Este instrumento es anónimo, por lo cual las respuestas que usted 
dé, no tendrán ningún tipo de implicación en su vida, en consecuencia, le pedimos la mayor 
sinceridad.  
 
Nombre del colegio en el que estudia:  
 
_______________________________________________________ 
Género: Masculino ___     Femenino ___  
Grado: 9 ___  10 ___  11 ___ 
Estrato socioeconómico: 1  ___  2 ___  3 ___ 4 ___ 5 ___ 6 ___ 
¿Es usted creyente?: Si ___ No ___ 
Si en la pregunta anterior marcó si ¿Con qué religión se identifica? 

a. Católico  
b. Cristiano  
c. Testigo de Jehová o adventista  
d. Me considero alguien que cree en Dios pero no en la religión  
e. Otra ¿Cuál? ____________________________________ 

¿Es usted miembro de una iglesia o grupo religioso? si ___  no ___ 
¿Qué tan importante es la religión en su vida? 
          a. Muy importante 
          b. Importante 
          c. Poco importante      
          d. No tiene importancia 
En su núcleo familiar (Es decir, las personas con las que usted vive) predomina la religión:  

a. Católica  
b. Cristiana 
c. Testigo de Jehová o adventista  
d. Creen en Dios pero no en la religión  
e. No creen en Dios ni en la religión  
f. De otra religión ¿cuál?: _________________ 

¿Qué tan importante es la religión en su núcleo familiar? 
          a. Muy importante 
          b. Importante 
          c. Poco importante      
          d. No tiene importancia    
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¿Su núcleo familiar es miembro de una iglesia o grupo religioso?  

Sí ___  No ___ 
  

Sobre el matrimonio 1. En la siguiente tabla responda qué tan de 

acuerdo está con cada una de las afirmaciones presentadas. 

Todas las personas deberían contraer matrimonio en algún punto de su vida      

 Un matrimonio sin invitados (además de los testigos), no sería un matrimonio.      

Mis amigos y yo pensamos similar sobre el matrimonio      

 Los profesores tienen posiciones sobre el  matrimonio que comparto.       

Mis padres me han enseñado sobre el significado del matrimonio.      

Si yo tuviera hijos les enseñaría sobre el significado del matrimonio.       

Es imprescindible para mí contraer matrimonio en algún momento de mi vida.      

Es reprochable tener relaciones sexuales antes del matrimonio      

Es reprochable tener hijos antes del matrimonio      

Es reprochable que la pareja viva junta antes de contraer matrimonio      

Es imprescindible que las familias den su aval para que una pareja pueda 
contraer matrimonio 

     

Uno de los fines más importantes del matrimonio es conformar una familia, es 
decir, tener hijos. 

     

El matrimonio es para toda la vida      

 

2. ¿Qué elementos (acciones u objetos) le parecen esenciales en la realización de un 

matrimonio? (En ésta pregunta puede elegir más de una opción) 

a. Despedida de soltero/a 

b. Curso prematrimonial  

c. Ceremonia religiosa. ¿De qué religión? ________________________ 

d. Vestido blanco  

e. Argollas 

f. Votos matrimoniales 

g. Luna de miel  

h. Conmemoraciones anuales 
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i. Otro ¿Cuáles? __________________________________________________________ 

 

3. ¿Usted se ha imaginado su propio matrimonio? Sí ___ No ___ 

Si marcó sí, responda. ¿Qué lo hizo pensar en eso? 

______________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

4. ¿Usted desea casarse en algún punto de su vida? Sí __ No __ 

 ¿Por qué? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_________________________________ 

 

5. Si eƴ ƭŀ ǇǊŜƎǳƴǘŀ ŀƴǘŜǊƛƻǊ ƳŀǊŎƽ άǎƛέΣ ŜǎǇŜŎƛŦƛǉǳŜΣ Λ/ƽƳƻ ǎŜ ŎŀǎŀǊƝŀΚ  

a. Por la iglesia. ¿De qué religión? _______________________ 

b. Por lo civil 

d. De otra manera ¿Cómo? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

______________________________ 

¿Por qué le gustaría que fuera así?  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

__ 

 

6.   ¿Sus padres se casaron? Sí ___  No ___  No sabe ___ 

 

7.  Si en la pregunta anterior marcó άǎƛέΣ ŜǎǇŜŎƛŦƛǉǳŜΣ ǎŜ ŎŀǎŀǊƻƴ  

a. Por la iglesia ¿De qué religión? ________________________ 

b. Por lo civil  

c. De otra manera ¿Cómo? __________________________________  

      ¿Se divorciaron? Sí ___ No ___ 

 

8.  ¿Sus abuelos se casaron? Sí ___ No ___  No sabe ___ 

 

фΦ  {ƛ Ŝƴ ƭŀ ǇǊŜƎǳƴǘŀ ŀƴǘŜǊƛƻǊ ƳŀǊŎƽ άǎƛέΣ ŜǎǇŜŎƛŦƛǉǳŜΣ ǎŜ ŎŀǎŀǊƻƴ  

      a. Por la iglesia ¿De qué religión? ________________________ 
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      b. Por lo civil  

      c. De otra manera ¿Cómo? ________________________________ 

     ¿Se divorciaron? Sí ___ No ___ 

 

10.  Ha hablado sobre el matrimonio con (En esta pregunta, puede marcar más de una opción): 

i. Padres  

j. Hermanos 

k. Abuelos  

l. Amigos 

m. Profesores 

n. En  clases 

o. En la iglesia 

p. Otros ¿Quién?____________ 

 

11.  ¿Para qué sirve el matrimonio? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________ 

 

12. Usted considera que el matrimonio es un rito por medio del cual los conyugues: inician una 

nueva etapa de la vida ___ cierran una etapa de la vida ____ 

 

Sobre los funerales 

 

13. En la siguiente tabla responda qué tan de acuerdo está con 

cada una de las afirmaciones presentadas. 

 

 

 

 1. 2. 3. 4. 5. 

Cuando las personas mueren es necesario hacerles un funeral      

 Un funeral sin invitados, no sería un funeral      

 Mis padres me enseñaron el significado de los funerales      

 Mis amigos y yo pensamos similar sobre los funerales      
 Los profesores tienen posiciones sobre los funerales que comparto.      

Si yo tuviera hijos les enseñaría sobre el significado de los funerales.      

Si a un ser querido no se le hiciera un funeral, estaría yendo en contra de mis 
principios. 
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14. ¿Qué elementos (objetos o acciones) le parecen esenciales en la realización de un funeral? 

(Puede marcar más de una opción) 

a. Féretro 

b. Velación  

c. Ceremonia religiosa. ¿De qué religión? _____________________________ 

d. Palabras de despedida al difunto  

e. Cremación ___ Entierro ___ (si elige esta opción, marque una) 

f. Luto  

g. Actos posteriores en honor al difunto 

h. Repartición de bienes del difunto  

i. Indulgencias  

j. Otros ¿Cuáles? ______________________________________ 

 

15. ¿Usted se ha imaginado su propio funeral? Sí __  No __ 

Si marcó sí, responda ¿Qué lo hizo pensar en eso? 

______________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

16. ¿Le parece importante que cuando usted muera se le haga un funeral?  Sí___ No___ ¿Por 

qué? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

мтΦ {ƛ Ŝƴ ƭŀ ǇǊŜƎǳƴǘŀ ŀƴǘŜǊƛƻǊ ƳŀǊŎƽ άǎƛέΣ ƭŜ ƎǳǎǘŀǊƝŀ ǉǳŜ ǎǳ ŦǳƴŜǊŀƭ ŦǳŜǊŀ 

                       a. Un funeral  religioso ¿De qué religión? ______________ 

                       b. Un funeral civil  

                       c. Otro ¿Qué? ______________________ 

      ¿Por qué le gustaría que fuera así? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

18.  ¿Ha vivido la pérdida de un ser querido? Sí___ No ___ 

мфΦ  {ƛ Ŝƴ ƭŀ ǇǊŜƎǳƴǘŀ ŀƴǘŜǊƛƻǊ ƳŀǊŎƽ άǎƛέΣ ǊŜǎǇƻƴŘŀ ΛvǳŞ ǎŜ ƘƛȊƻ ǇƻǎǘŜǊƛƻǊƳŜƴǘŜ ŀ ǎǳ ƳǳŜǊǘŜΚ 

                             a. Se hizo un funeral religioso. ¿De qué religión?_______________ 

                             b. Se hizo un funeral civil 
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                             c. No se hizo ningún tipo de funeral  

                             d. Otro ¿Qué? ______________________________ 

¶ ¿Considera que las acciones que se tomaron con respecto a la muerte de ese ser 

querido influyeron en su manera de asumir la muerte de esa persona? Si ___ No 

___  En caso de que haya marcado sí ¿Cómo? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

______________________________________________ 

20. Ha hablado sobre los funerales con (En esta pregunta puede marcar más de una opción): 

a. Padres 

b. Hermanos 

c. Abuelos 

d. Amigos  

e.Profesores 

f. En clases  

g. En la iglesia 

h. Otro ¿Quién?____________ 

21. ¿Para qué sirven los funerales? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________ 

22. Usted considera que los funerales son un rito por medio del cual el difunto: inicia una nueva 

etapa de la vida ____  cierra una etapa de la vida ___ 

 

4. Gráficos de resultados por categorías de análisis 

Resultados por categorías de análisis 

a. Transmisión del rito 
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Mis amigos y yo tenemos 
posiciones similiares sobre el 
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Mis amigos y yo tenemos 
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sobre el matrimonio que comparto
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desacuerdo

Los profesores tienen posiciones 
sobre los funerales que comparto
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Mis padres me han enseñado sobre 
el significado del matrimonio

46,26%
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De acuerdoIndiferente En
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Mis padres me han enseñado 
sobre el significado de los 

funerales
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Si tuviera hijos les enseñaría 
sobre el significado del 
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De acuerdoIndiferenteEn desacuerdo
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el significado de los funerales
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primos psiquiatra pareja familiares
cercanos
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adolecentes hablan sobre los 

funerales



 

XIV 
 

                
 

 
 

b. Eficacia del rito  
 

                

125 101

207 397

Sus padres no se
casaron

Sus padres se casaron

Incidencia del matrimonio de 
los padres en el deseo de 

casarse (incide)

No desea casarse Desea casarse

51 37

232 86

No se divorciaron
padres

Se divorciaron padres

Incidencia del divorcio de los 
padres en el deseo de casarse de 

los adolescentes (incide)

No desea casarse Desea casarse

77 241

109 405

No vivio la perdida vivio la perdida

Incidencia de vivir la perdida 
de un ser querido en el deseo 

de un funeral (no incide)

No quiere un funeral quiere un funeral

19,07% 21,52%

59,41%

De acuerdoIndiferenteEn desacuerdo

Es reprochable tener sexo 
antes del matrimonio

21,85% 22,55%

55,60%

de acuerdoindiferentedesacuerdo

Es reprochable tener hijos antes 
del matrimonio
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c. Elementos del ritual 
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