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PROLOGO 

La si.tuaci6n socioecon6mica de un pats, marca pautas de conducta de 

las personas que en él viven. Toda sociedad tiene determinados es-

tratos en los cuales sus integrantes pueden tener o no la oportunidad 

de contar con los recursos econ6micos educacionales, t:ociales, cul

turales y naturales, que le perm.itan un desarrollo físico y psicooocial; 

los que no tienen la oportunidad de obtener estos recursos se ven afe,E_ 

tados en su desarrollo. 

Cuando las lhnitaciones que impone el medio no permiten la satisfac:.. 

ci6n de las düerentes necesidades, el hombre y la ..ociedad se ven· 

afectados. 

Cuando en la mayoría de la poblaci6n no se satisfacen las necesida

des físicas y psicosociales, el desarrollo cultural, tecnol6gico, edu

cativo y productivo no avanza y los integrantes de estos grupos pre

sentan conductas diferentes a los grupos que tienen la oportunidad de 

satisfacer sus necesidades' las actitudes y actividades que realizan 

están encaminadas a obtener la satisfacción de necesidade~ básicas. 



I. lNTRODUCCION 

l. Planteamiento del problema 

Los düerentes estudios que se han realizado, así como las experien

cias personales que se han tenido con estudiantes de Enfermería, en 

donde se observa que su ingreso a la carrera de Enfermería e::; en 

la etapa de la adolescencia, siendo en su mayoría del sexo femeni

no y de una estructura familiar con bajos o medianos recursos eco

n6micos, motiva a comprobar cuales son las características de la ~ 

tudiante de Enfermería de ler. ingreso de nivel técnico. 

z. Objetivos generales del estudio-. 

Identüicar los !actores econ6micos y :nciales de La estructura fami

liar de Los estudiantes de primer ingreso, nivel técnico, a la carre

ra de Enfermería de La EscuP.la Nacional de Enfermería y Obstetri

cia de la Universidad 'Nacional Autónoma de México du'rante los años 

1980 - 1982. 

Proponer alternativas de rolución en la modüicación de hábitos de 

la estudiante de primer ingreso. 
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3. Hipótesis 

El estudiante de la carrera de Enfermería a nivel técnico de la Es

cuela Nacional de Enfermería y Obstetricia de la Universidad Nacio

nal Autónoma de México, proviene de la clase económicamente baja. 

El rendimiento escolar del estudiante de Enfer.mería nivel técnico de 

prirner ingreso, se ve afectado por ·1a situación socioecon6mica del 

núcleo familiar y la escolarización de los p:i-dres del estudiante. 

4. Variables. 

Estudiante de la carrera de Enfermería nivel técnico de pri

mer ingreso. 

Edad 

Sexo 

Estado civil 

Dependencia económica 

Ingresos familiares r.Oensuales 

Ocupación del jefe de familia 

.Grado de esc1>la~ización: de los padres 

5. Campo de la investigación. 

El presente trabajo se realizó en forma retrospectiva a través 
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de la hoja de datos estádísti.cos de los alumnos de primer in

g:reso de nivel técnico de la Escuela Nacional de Eníermería y 

Obstetricia de la Universidad Naci~nal Autónoma de México, 

los años 1980 a 1982. 

El universo de estudio fue de i, 387 estudiantes que ingresaron 

a la carrera de Enfermería durante los afios 1980, 1981 y 

1982. 

6. Instrumentos 

Cuadros estadísticos de la pobladón de prim.er ingreso a la carrera 

de Enfermería nivel técnico, que elabora el Departamento de Esta

dística de la Direcci6n General de Servic.ios Auxiliares de la Unive!:_ 

sidad Nacional Autónoma de México de los afios 1980, 1981 y 1982. 

Papel y lápiz. 

Tratarn iento · estad{s.tico ·de los· dato.s 

Una vez tabulados lc·s datCls, se obtuvieron frecuencias acumuladas 

por años de ingreso, se estudiaron: edad de ingreso• estado civil, 

sexo. ingresos familiares. d.ependencia económica. 

Se comprobaron hipótesis. 
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II. MARCO TEORICO 

2.1 Desarrollo econ6mico, polftico y social de México. 

2.1. l. Situación demográfica. 

La Rep.Ública Mexicana tiene una extensi6n ·de 1 958 201 kil6metros 

cuadrados, con una densidad de población de 34.4 habitantes por ki-

lómetro cuadrado, con una tasa de crecimiento anual de 3. 3% con 

· Wla poblaci6n total de 67 899 300 habitantes, siendo 34 254 700 horu. 

bres y 33 644 66 mujeres o sea que del sexo masculino es el 50.45% 

y d.el sexó femenino el 49. 55%, la población de menos de 14 afios es 

de 28 857 000 que representa el 42 .85% ,de la poblaCión, encontrán-

do.se que. la población de 15 a 64 afios es de 35. 507 000, que repre-

senta el 52, 7%, la poblaci6ri de más de 65 afios es de 2 ;818 000 

!/ 
~ue representa e. 4 • 25%. · 

!/ Fuente: Secretaría de' Programación y Presupuesto: Cuadros 
estadísticos, Agenda Estadística 1980, 



Poblaci6n de la República Mexicana de acuerdo a mstrucci6n 

Censo de 1980 

Poblaci6n 

Alfabeta de 15 afios o más 

Analiabeta de 15 aiios o más 

No especificada 

De 1 O años o más sin instrucci6n 

De 10 años o más con algún grado 
de instrucci6n primaria 

De l O afies o más con algún grado 
de instrucci6n postpri<T1aria 

De 1 O años o más sin instrucci6n 
especüica 

No. por 
miles ' 

30 184 

5 751 

. 2 390 

24 910 

11 344 

5 647 

FUENTE: Secretaría de Programaci6n y Presupui;;sto: 

Cuadros Estadísticos 1981, pág. 28. 

% 

78.8 

15.0 

6.2 

11.9 

52.4 

23.8 

11.9 

5. 



Población de la República Mexicana de acuerdo a participación 

económica. Censo de 1980. 

Población 

Económicamente activa de 
lZ años o mlis 

Económicamente inactiva de 
12 años o mlis 

No especificada 

Tasa de participación 

No. por 
miles 

23 688 

18 975 

1 387 

35.Z 

% 

53.8 

43.5 

3 .1 

FUENTE: Secretarfa de Programación y Presupuesto:. Cuadros 

Estadísticos. Agenda Estadística 1980. 

6. 

La población económicamente activa de 12 años o mis, como se pu~· 

de observar representa el 53. 8% y la económica.mente inactiva el 

43~1%, as.í com'> el grado de instrucción del. SZ.4% no pasa de·la 

primaria. 

"El desar,rollo económico y social es un .proceso que conduce a ele-

var la productividad humana, mediante el logro de mayor rendimiea 

to del esfuerzo, obteniendo así ni ve les de vida más e levados" pala-

bras del doctor Zubirán, que refuerza con otras en donde expresa 

que el mayor desarrollo socioeconómico, sólo se alcanza con el 
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adecuado uso de los recursos humanos y de la aplicación adecuada 

de la tecnología en el incremento de los recursos materiales y nat:!!. 

rales. Para mejorar el nivel de vida de las personas, el :qombre 

. . ~ 
es el principal factor en el desarrollo económico y social. . 

La aliinentación juega un papel muy ®portante en el desarrollo fí-

sico y mental del individuo, pero para alcanzar los niveles Óptimos 

de aliinentaci6n es necesario contar con recursos económicos para 

poder adquirirla. 

Los .pueblos bien aliinentados logran un desarrollo socioeconómico y 

el desarrollo socioeconómico permite úna mejor alünentaci6n a las• 

nuevas generaciones, y a su vez, la ?notivación para lograr alean-

zar otras necesidades, satisfacciones y metas o logros. 

La aliinentación insuficiente por siglos. ha dado lugar· a repercusio-

nes biol6gicas, clmicas y sociales, como son baja estatura y peso, 

disminución marcada de energfa psfquica y la capacidad para defen-

derse de la agresión del medio~ de las situaciones de stre.ss y estar 

expuesto a enfermedades infecciosas, disminución en la capacidad de 

_];} Secretaría de Programación y Presupuesto: Agenda Estadísti
.sl!..~· Cuadros estadísticos 1981, pág. 28. 
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trabajo y. esfuerzo• circunstancias que propician una adaptación social 

que afecta al individuo en si bienestar y salud, así como en la Ior-

mación de patrones culturales, que impiden el desarrollo socioeco

nórnico.~ 

El poder adquisiti"-o le permite al individuo mejora_r su alirnentaci6n, 

su educación y defenderse de algunos procesos patológicos. 

Z.l.Z Situación económica. 

México,. a partir de 1940 entra en el proceso industrial, acelerándo-

se la entrada de capital extranjero, el cual se encauza hacia la in-

dustria, iniciándose así una era de la producción de bienes de con-

sutno durable. 

La década de los años sesenta registra un crechniento de la econo-

mía, rápido y sostenido, una tasa de inilaci6n baja y el manteni-

miP-nto de la estabilidad cambiaría. La estatización de la industria 

eléctrica y de la petroquúnica,· la integraci6n :-elativa de la indus-

tria a\;¡to:rnotriz, la mayor apertura al capital extranjero, el fomen

to del turismo, ayudan a elevar los sectores productivos .:1/ 

Zubirán Salvador; Lnportancia de la nutrición en el desarro
llo sacioeconómico. pág. 503. 

i/ González Casi.nova, Pablo {coord) México Hoy , pág. 39. 
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Crece el capitalismo .mexicano ayudado por tas políticas del gobier

no, se consolida el patr6n de acurnulaci6n. a~enta la producCi6n 

de bienes de consumo duradero y se profundiza la deuda externa. 

A partir de 1971, la economía mexicana entra en una fase de cre

cimiento lento e inestable del producto interno, de intensas presio

nes inflacionarias, •!e agudización del desequilibrio del saldo con el 

exterior y de aumentos persistentes en los déficit fiscales. 

En 1976, éste es un año de crisis para la economía mexicana, la 

deuda externa aun~enta un 37.4% respecto a 1975, los precios se el,2_ 

van, existe una devaluación céUD.biaria, el desempleo allnlenta, ces

cienden las inversiones y la actividad econ6mica, se acelera la fu

ga de capitales. 

Estos elementos se ven reforzados por la dependencia econ6rnic~, 

que tiene respecto a Estados Unidos, lo cual influy~ en la determi

nación de la estructura y organizaci6n social, lo que afecta la vida 

política, social y cultural. En 1980 México se convierte en el ter

cer cliente de Estados Unidos. 

Para 1981 el petróleo mexicano representa el 75.32% de las expor

taciones, siendo el principal cliente Estados Unidos. Las inversio

nes extranjeras también provienen en su mayoría de dicho país, re-
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mitiéndose las utilidades de tas empresas al país de orig~ • .2/ 

De esta forma el capital extranjero se ad11efia de la economía nacio-

nal. 

Entre ·algunos de los problemas resultantes de la d~pendencia de ca-

pital extranjero se encuentra el desempleo, ya que. al incorpo~arse 

mayor tecnología, desplaza la mano de obra. 

En 1980 el proceso inflacionario fue del 29 .8% y en 1982 del 70% y 

para 1983 ha ido aUinentando en más del 70%. Así como el tope sa-

larial, que limita las demandas econ6micas de la clase obrera. En 

1982 existe otra devaluación del peso mexicano, .el cual para 1983 

es de 150 pesos por dólar. 

La situaci6n descrita a!ecta a la: clase trabajadora; al campesi.uo, 

al subproletariado urbano, entre otros sectores de la clase trabajado-

ra que s6lo poseen su fuerza de trabajo para subsistir, en tanto que 

la clase burguesa (ind11strial, comercial y financiera) poseen los m~ 

d . d . l . l' . t ta y' ios para pro uc1r p usva ia, U1 eres es y ren s. 

Ji/ Rojas Soriano, Raúl; Capitalismo y eníerrn edad. pág. 120. 

§./ Ibidem, pág •. 123. 
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2.1. 3 In:gresos econÓmicos familiares. 

Los ingresos per cápita familiar, representan un elemento inlportan-

te en el desarrollo del individuo, familia y comunidad, dichos ingre

sos se perciben_ bajo algunos de Los siguientes rubros.11 

a. Sueldos y salarios provenientes de La venta de la fuerza de tr!!:, 

bajo • 

. b. Ganancias y utilidades provenientes del capital productivo co-

mercial. 

c. Rentas, intereses y dividendos de La propiedad territorial y del 

capital financiero. 

d. Ineresos imputados. 

Una parte importante de la desigualdad en la distribuci6n del ingre-

so en Mf?xico, puede atribuirse al comportamiento de las utilidades 

dividendos, intereses, venta_ y otras percepciones del cápital. 

Existen diferencias entre Los receptores de salarios y sie tdos como 

entre los receptores de ganancias de capital, la !ortwia de las fa-

milias en los estratos más altos de ingresos de La economía, pro-

11 Hernández Laos, Enrique; Patrones de distribuci6n del ingre
so en México; págs. 438-507. 
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vienen de las utilidades y otras ganancias del capital, así: como de 

mejores sueldos. 

En la c:lase trabajadora, su ingreso per cápita familiar proviene del 

sueldo y salarios que tiene el jefe de familia. 

En la actualidad México presenta agudos contrastes en la distribu;.. 

'ci6n del ingreso que reciben los hogares en tanto el 10% de los más 

pobres perciben el 1%, el 5% de las familias más ricas se apropian 

de más del 25% del ingreso. 

A nivel nacional existe una alta carga de dependencia familiar. por 

hombre ocupado, cada individuo que trabaja tiene que so atener a 

3 .46 personas (incluyéndose él). A medida que en un hogar hay m.!!;_ 

yor ingreso,' la fuerza de trabajo es relativamente más numerosa y 

er:i las familias de menores ingresos se encuentra menor poblaci6n 

apta para el trabajo. 

El nivel·de instrucci6n formai de 'tos jefes de hogar, aumenta en 

forma paralela con el incremento. del ingreso del hogar, encontrán

dose una estrecha relación entre educaci6n e ingreso~ 

La brecha entre las familias ricas y pobres se ha ensanchado a par

tir de 1958, el 5% más rico tenía un ingreso 22 veces mayor que el 

l 0% más pobre, en 1970 esa relaci6n subió a 39 veces y en 1977. 
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fue de 47 veces; es decir, el 5% de las familias. de mayores ingre-

oos. tienen un ingreso de cerca de 50 veces mayor que el que percl 

ben el lOo/o de las familias más pobres. 

México presenta contrastes marcados en la ·distribución del ingreso 

familiar, ya que el 70% de las familias mexicanas tiene un nivel de 

ingresos inferior al promedio nacional, La distribución de ingresos 

es similar a Las que presentan ciudades como Nigeria, Tanzania, 

Senegal, Sierra Leona. 

En el área rural se concentra mayor nfuncro de grupos de bajos in-

gresos, as{ como en los sectores marginados ·del área urbana. 

Las p~rsonas de ingresos más bajos, el 70% de la población, el 

Único ingreso que tienen es la ~emuneración de. su trabajo y en lÓs 

hogares que tienen ingresos má.s altos, lo reciben de sus salarios, 

rentas empresariales, transferencias, y la·s ventas de muebles y 

renta recibida por la propiedad. 

Los bajos niveles ele capacitación, la necesidad de emplear mayor 

número po::.ible de miembros para hacer alcanzar o mantener el in-. 

gres o global y la escasa oportunidad de empleo asalariado, diversi

fica Las fuentes de L mismo en los bajos niveles de ingres:> .11 

11 Hcrnández Laos, Enrique: op.cit., pág. 465. 
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A medida que el ingreso aumenta, el proceso se invierte y los hoga 

res se integran a una creciente pro letarización y una mayor inser

ción en las relaciones salariales, por lo que la mayoría de los ho

gares dependerá de los ingresos de trabajo. 

Características del gasto y su destino. 

El 99. 78% de los hogares realizan gastos de alimentación y bebida 

y el monto gastado en este rubro alcanza el 44.66% del gasto total 

de los hogares, cuando los bienes y servicios son imprescindibles, 

el porcentaje de hogares que consumen tales bienes será mny alto 

y tenderá a aumentar a bajos niveles del ingreso• pero la participa 

ción ·de dicho gasto en el gasto total dependerá del volum.en y nivel 

del gasto, es decir, del precio y la cantidad del bien o servicio 

consl.IIllido. 

Se invierte el 44.66% al 65.30% en alimentación, el 11.75% entran¿ 

porte, el 10.53% en prendas de vestir, el 3 .25% en cuidados médi

cos y ~alud, y el 13. 98o/q en cducaci6ri. 

La relaci.á.n de ingresos e instrucción se ve en las siguientes cüras: 

En el estrato de hogares que reciben hasta la mitad del salario 1ní

nimo.1 el 57.87% de los jefes no tienen instrucción, el 37.17% tiene 

instrucción primaria incompleta, y sólo el 3.19% la ha completado. 
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En 1980 encontramos que los salarios mmúnos por dfa fluctuaban ea 

tre 180.00 pesos en Baja California Norte, a 90.00 pesos en Oueré-

taro. 
Y 

Para 1981, el salario mÚlimo era de 290 a 329 pesos y para mayo 

de 1983 es de 509 pesos en las zonas de mayores costos .Y 

4.1.4 Educación 

La educación de un país, de acuerdo a Castrejón Diez, se puede es-

tudiar en cuatro clasificaciones; ·escolar, formal, escolar no formal, 

. no escolar formal, no escolar no !01-mal. Dentro del sistema esco-

lar formal, el sistema educativt> mexicano se dT.vide en, preescolar 

y primaria (lo. a 60. grado), secundaria (7o. a 9r:.. grado), prepa- · 

rat:>ra o vocacional {loo. a 120, grado), y la educación superior, 

este tipo de sistema es atendido por los gobiernos federales, estata-

les y municipales, así com.o parcia Un.ente por el sector privado. 

México ha aumentado el crecimi~nt~ de la matrícula, por presiones 

sociales, incremento que se ha realizado en cantidad pero no en ca-

lidad de la educación formal. 

Y Secretaría de Programación y Presupuesto: Agenda Estadísti
ca 1980, págs. 186-187. 

2/ NAFINSA; Revista de Pequcfía y mediana industria, pág. 22-23. 



16. 

En 1970 el nivel educativo promedio fue de 3.1 años de escolaridad 

P.ºr habitante y tn el censo de 1980 es de 3. 52. 

En un estudio de 1959 a 1976 de la Secretaría de Educación Pública 

se encontró que s6lo el 29.97% de ta poblaci6n inscrita termina la 

primaria y de esta poblaci6n el 6. 79 de la· misma termina su ense-

ñanza secundaria, el 3.03% termina la preparatoria y el 1.23% ter

mina estudios universitarios de cinco años . ..!.!Y' 

Las diferencias de educación formal en el país son muy pronuncia-

das, ya que existen estados con alto nivel de desarrollo industrial, 

como son el Distrito Federal, Jalisco y Estado de México, Nuevo 

León, etc.• que deberían tener una productividad educativa mayor 

y no es así, ya que sólo sucede en el Distrito Federal· y Nuevo León:, 

con una escolaridad per cápita de 7.92 a 7.11 años, Jalisco y Esta-

do de México están por a!,,ajo con 2..83 y 3.11 respectivamente. El 

valo.r más alto lo tiene Sonora con 7. 95 y en extremo contrario los 

estados de Tabasco con 2.65 y Oaxaca con 2.653. 

La relación de la escolaridad con la economía puede verse en el si§_ 

tema de educación preparatoria, ya que para permanecer el estudiaa 

te en este grado, debe contar su familia con los recursos econóxni-

cos que le permitan sostener a 1 estudiante. 

l2/ Castrejón Díez Jaime: El sistema educativo mexicar.o; 
págs. 48-56. 
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El nivel de instrucci6n formal de los jefes de hogar awnenta en for-

ma paralela con el incremento del ingreso al hogar, encontrándose 

una estrecha relaci6n entre educación e ingresos. Altos ingresos 

de escolarización llevan a niveles de ingresos superiores y éstos 

a su vez, geñerán condiciones para tener acceso a una mejor educa-

ci6n ¡ 

Z.1.5 Alimentación. 

La producción de alimentos ha estado ligada al modelo de desarrollo 

del país, a partir de 1968 se generó la necesidad de iinportar algu-

nos alimentos y en 1970 se importaron 810 mil toneladas entre maíz; 

frijol, leche en polvo, aceite y manteca~ en la actualidad ha ido en 

aumento. 

En 1977 se encuentra que más del 50% de las familias no cuenta con 

ingresos necesarios para tener acceso a niveles de ·n.lürientaci6.n ade-

cuada. 
.!1/ 

Lo que puede traer por consecuencia que un consUino bajo de aliine!!_ 

tos causa disminuci6n en la capacidad del trabajo, disminuye la ca-

pacidad física, causa bajo rendimiento en el trabajo y dificulta la 

ejecuci6n de actividades que requieren precisi6n • 

.!.!/. Coria Salas y Carballo Garnica: Un análisis económico nutri
~; pág. 509. 
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No es posible considerar que se puede obtener una alta capacidad de 

6 h , w trabajo, si La poblaci n sufre de ambre o desnutricion. 

En México s6lo el 30% de la poblaci6n recibe alimentación que puede 

considerarse de buena calidad, otro 30% la recibe de mediana calidad 

y el 40% restante de mala calidad. 

La desnutrición cr6nica que produce dafios a la constitución' física 

(peso y talla) merma la capacidad de trabajo y de esfuerzo y estable-

ce un patrón cultural que afecta al individuo· y a la comunidad. ll/ 

Chávez .dice al respecto: las consecuencias más i.tnportantes de la 

nutrición deficiente en los seres hU:rnanos afecta su funcionamiento in-

tegral, su comportamiento, ésto significa que afecta su capacidad pa-

ra resolver situaciones, su actividad social, su car!Lcter y su nivel 

de satisfacciones en La vida se ve afectado. 

Los_ pobladores de los medios rurales pobres parecen tener dificulta-

des de comprensión y de con1unicación, sus reacciones parecen.más 

simples, son notables su lentitud aparente y su pasividad. Rara vez 

manifiestan iniciativa y siguen con facilidad la de otros, aceptan una 

integración casi absoluta con La comunidad y con los extrafios se 

. w 
muestran tolerantes y no agresivos. 

g/ Zubirán, Salvador; op. cit., pág. :417. 
TI/ Cháyez Adcil.,: Nutrición y desarrollo; .pág. 829 

.!.1/ Ibídem, pflg. 93-114 



El niño mal a ti.mentado es francamente túnido y retrafdo, aplitico, 

inseguro, su capacidad expresiva es muy lÍlnitada. 

Presenta mayor lentitud en sus respuestas y clara inhabilidad para 

comunicarse por cualquier medio, inclusive el lenguaje. 

Se muestra absorbente con la madre y poco amigable con 1.os deinlis 

miembros de la familia. 

Al parecer el nifio mal alimentado se relaciona menos, recibe me

nos estúnulos y quizá su madurez cerebral se retarda, pero existe 

la posibilidad de que en edades más tardfas reciba estos estúnulos 

y recupere lo perdido. 

Se nota que en el tercer y cuarto año de vida, al mejorar su a.limen. 

taci6n, el nifio se vuelve má.s activo y corn.ienza a relacionarse con 

sus padres, algunas facetas del lenguaje se recuperan con rapidez, 

otros rasgos de carácter no se ,modifican totalmente como La inse

guridad y la timidez • 

Son niños que en la edad esco Lar pueden considerarse como 'muy 

buenos" y obedientes, no causan problemas a sus padres y maestros, 

pero no aprenden lo suficiente, ni muestran interés en hacerlo, 

Es de considerar que los alimentos no son s6lo una acu:inulaci6n de 
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nutrientes, sino que también son gratificantes y por lo tanto estúnu-

los importantes que nutren las células logrando un mejor desarrollo 

orgánico, dan lugar a un niño más activo, lo que le permite rela-

.!2/ 
cionarse con el ambiente y modificarlo. 

2.. l. 6 Salud 

La salud se ha intentado medir por medio de indicadores que hacen 

referencia a la enfermedad, o a la disponibilidad de recursos y per-

sonal para la atenci6n médica, por lo tanto el grado de salud o en-

ferro edad de una poblaci6n, refleja el grado de desarrollo y bienes -

tar de una sociedad. determinada, su composici6n interna y su es-

tructu:ra de clases. 

La situaci6n de salud depende de las condiciones gE.o.erales de la vi-

da de la poblaci6n y en menor g:rado el ti:.'.o de práctica médico-ea.n,i 

taria.W· 

La estructura econ6mico-social del país interviene corno causa pri-

maria sobre la salud y la enfermedad. 

Rojas Soriano reconoce la validez :de la· hip6tesis, de ·que las clases 

sociales se encuentran en una situaci6n diferencial respecto al rics-

go de enfermarse y de morir en relaci6n con la expectativa de vida, 

W ChávezAdolfo; op. cit., pág. 12.9. 

W López Acuña, Daniel; cit. por González Casanova; México Hoy, 
pág. 77. 
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asf coUl.O con la oportunidad y calidad de atención médi~a a que tiene 

acceso real la población, para lo cual se basa en los estudios hechos 

en el Hospital General de la Secretaría de Salubridad y Asistencia, 

por Ce lis y Nava (1970;380) en· donde encuentra que los padecilnien-

tos más frecuentes de la población que asiste a consulta y tratamie.a. · 

to a dicha institución son entre otros: padecimientos agudos puhno-

nares, newnonías, bronconew:nonías, tuberculosis puhnonar, cirrosis· 

hepática, a,mibiasis, desnutrici6n en el adulto, polineuritis alcohólica, 

cardiopatía reUinática, dermatosis bacteriana, micosis profundas, abo,!:. 

to provocado o espontáneo e infectado, partos prematuros. 

En relación con las características econó:i;nicas, socia les y cultura-

les de la mayorí'.a de la población de los hospitales públicos, se ob-

serva que presentan períodos frecuentes de desocupación, salarios ba-

jos, o ínfimos, casi la mitad de anatfa'Letos, bajo nivel de educación 

escolaridad mínima, porcentajes altos de hijos menores de edad, ocu-

paciones muy diversas y la mayoría no calilicadas (Celis y Nava 1970; 

119;21) en. donde informan que el 68% ·de las personas que ingresan a 

los hospitales públicos no tenían estudios o no habfan terminado la 

primaria, y el 46% tenía ingresos mensuales menores de 2, 000 pesos 

y en un 84% eran albañiles, campesinos. y cho.fores. 1:J.I 

D./ Rojas Soriano, Raúl; Capitalismo y enfermedad; pág. 136. 



zz. 

Las dos causas de muerte en la población mexicana siguen siendo las 

de carácter infeccioso como son influenza, neUinonías, e infecciones 

respiratorias agudas, enteritis y otras enfermedades diarréicas, Se 

encuentran otras causas de muerte como son .enfermedades del cora

zón, accidentes, tll!nores malignos y enfermedades cardiovasculares, 

las cuales se encuentran entre las diez prime-ras causas dP 1nuerte, 

estas enfermedades que se creían de las clases media y alta se es-

tán presentando también en la clase trabajadora. Las condiciones 

ambientales y la contaminación biológica, actúa sobre el agua pota

ble y los alixnentos, el deficiente estad·' de higiene del :medio, el in_ 

adecuado manejo d~ desperdicios, se manifiesta en en!ermedades in

fecciosas y parasitarias. Se multiplican los problemas de contami

nación ambiental debido a desechos industriales. 

El crecimiento de la población no se ha disminuído, existiendo un 

crecimiento demográfico de 3 .3% •. Ramón de la Fuente nos dice 

que en tiempos recientes se observa un crecünienl:o masivo en las 

ciudades, cuya periferia está rodeada de poblaciones miserables que 

subsisten al margen de la sociedad, las tasas de criminalidad·, los 

problemas de conducta en los niños, las enfermedades psiquiátricas 

y el suicidio, se correlacionan con las condiciones de la vida en e.2. 

tas áreas y otras de composición socioeconómica baja. 
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Un contaminante social en muchas grandes ciudades es el senlirnien-

to creciente de vulnerabilidad física y emocional que se genera en las 

condiciones s:>cioecon6micas que prevalecen. EL síndrome de deteri2_ 

ro social descrito en las poblaciones manicomiales no difiere del que 

se presenta. de la adaptaci6n a un medio miserable que frustra la sa-

tisfacci6n de las necesidades hwnanas elementales. La apatía extre-

ma, la pérdida de todo sentido de dignidad, el desinterés y el descui-

d d L . L . l . W o e a persona que se asocian con a vio enc1a. 

Respecto a los servicios de salud pueden ser ,personales o de aten-

ci6n individual .y los nCi personales encaminados a mejorar las situa-

ciones ambientales y las condiciones generales de salud y de vida. 

En el país existen tres formas de atenci6n médica~ los servicios m.§. 

dicos de seguridad social, la medicina asistencial y la medicina pri-

vada. En 1979 el 40.28% de la población fue ·atendido por las insti-

tu.ci~nes. de segurid~d social y el 59. 72% no contaba con servicio mi 

dico, siendo atendido cuando así'. lo solicitaba, por la Secretaría de 

Salubridad y A•sistencia u hospitales gubernamentales. 

1ª/ De la Fuente, Ram6n; El ambiente y la salud mental; Gaceta 
Métfica, junio 1979, México. págs. 267-269. 
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El acceso ·a los servicios médicos no es igual para toda la poblaci6n, 

situación que depende de la fonna en que los individuos y grupos se 

encuentran dentro del sistema productor de bienes y servicios, 

Asimismo, la atención médica a qur se tenga derecho depende de 

factores como ron la concientización de los problemas de salud, la 

ubicación geográfica de las unidades médicas, las limitaciones que 

imponen las condiciones de empleo y trabajo, la manera como es 

atendida una persona cuando requiere algún ser,,.-icio y por ende la 

salud de un pueblo no sólo depende de los servicios médicos, sino 

implica mejorar las condiciones de b . ºd il/ tra ªJº y de vi a. 

2 .1, 7 Vivienda 

Vivienda: cualquier edificio o parte de ~!,que se ocupa como hogar, 

residencia o lugar habitual para dormir por uno o más seres huxna-

nos. 

Necesidad bál.':ica cuya satisfacci6n condiciona a la alimentaci6n, la 

salud y la educación, el~mento clave del desarrollo. social. 

La relación entre las tasas ·de morbilidad por padecimientos transni. 

sibles, el tipo de vivienda, los servicios con que cuenta dicha vivieQ_ 

da, la situación socioecon6mica y cultural de las personas que en 

l..:l./ Rojas Soriano, Raúl; op. cit., pág. 148. 
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ella viven se correlacionan. En familias de ingresos bajos, bajo ni-

vel educacional, dieta insuficiente, hig.iene personal deficiente, falta 

de agua potable, elirninaci6n inadecuada de excretas, condiciones de 

hacinamiento, falta de protección Hsica, mala ventilaci6n e ilumina-

ci6n, hw:nedad, presencia de insectos y ratas, expresan todas ellas 

el tipo de vida y las personas que viven en estas condiciones están 

más expuestas a enfermedades y efectos negativos en su estado de 

salud y de su estabilidad emocional. La vivienda ejerce una influen-

cia positiva o .negativa en las personas que en ella viven. 

Una vivienda para considerarse higiénica, debe reunir requisitos de 

orden estructural y ciertas condiciones de seguridad, para prevenir 

enfermedades y propiciar c~modidad.W 

Características de una vivienda higiénica. 

a. Temperatura agradable (15 a zoºc) 

b. Ventilaci6n adecuada 

c. Suficiente cantidad de aire (1 O m3 de aire por persona) 

d. Ilurninaci$n natural y artificial suficiente 

e. Orientación adecuada hacia la luz so lar 

f. Protecci6n contra ruidos 

g. Espacio adecuacb para descansar y hacer ejercicio físico 

San Martfo, Hernán; Salud y Einfermedad·, ' pag. 159-167. 
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h. Posibilidad de aislamiento personal 

i. Posibilidad de desarrollar una vida familiar y social 

j. Ubicación cercana a centros de trabajo, recreación y consumo. 

k. Distribución adecuada para mantener la higiene 

l. ' Abastecirniento de agua potable 

m. Provisión de retretes sanitarios 

n. Eliininación de condiciones insalubres en la cercanía de la 

casa. 

ñ. Eliininación de basura, ratas e insectos 

o. Conservación de los alimentos 

p. Suficiente espacio para evitar hacinaniiento 

q •. Instalaciones que e~ten accidentes 

r. Control de condic_ione s que- eviten accidentes •. 

Problema social de . La viVienda. 

El. P.robletna de la vivienda es de los más graves a que se ha enfren_ 

tado la humanidad, grandes poblaciones no tienen posibilidad de ocu-

par viviendas salubres ni tener su propia habitación. 

El total de viviendas en México en 1980 era de 12 217 000 de las 

cuales sólo el 71.2% tiene agua entubada, el 74.6% cuenta con ener-

gía 

dio 

eléctrica, el 49.2% con sistema de drenaje, 

. :?JJ 
de 5 .So/o habitantes por vivienda. 

Secretaría de Programación y Presupuesto; 
ticos 1981; p5g. 30. 

existiendo un prom~ 

Cuadros estadí:s-



Es de ·considerarse ·que las clases econ6miccunente altas, cuentan 

con varias habitaciones para familias pequeñas y los estratos econ.§. 

micamente débiles cuentan con viviendas insalubres, sin los servi-

cios necesarios de agua, luz, ventilaci6n, iliuninaci6n y et<pacio y 

en ocasiones ·s6lo cuentan· con un cuarto en donde viven en hacina-

miento más de cinco personas, lo que origina problemas de salud. 

Z.2 Aspectos te6ricos de la personalidad. 

2..2.l Teorías de la personalidad. 

De las diversas, teorías que tratan de explico.1· la conducta de las pe,!_ 

sonas y por ende su personalidad, se han elegido dos, las cuales to-

man muy en cuenta la importancia que los factores sociales y cultu_; 

r¡des tienen en el desarrollo de la misma. 

Sullivan dice ~l respecto: 'Que cada una de las personas con que 

se ha ni.antcnido una relaci6n significativa desde el nacimiento en 

adelante, constit~ye \m potencial informante sobre uno mismo, por 

lP tanto, la conducta del individuo resulta afectada por lo que se ha 

experimentado,lli11 

Hinojosa dice: "las bases del carácter se estudian desde la infan•1C. 

'!:1J Sullivan, Stack H; La fusión de la psigU:iatría y las ciencias 
S"ciales; pág. 111. 
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la adolescencia puede traer un replantamiento de la probletnática in-

d . "d 111 w ivi ua • 

z.2.1 Teorfa de la personalidad de: Erik H. Erikson. 

Erickson dice: la personalidad se forma a través de las experien-

cias, en una regulaci6n mutua entre la capacidad receptiva y las té.s_ 

nicas maternales de abastecimiento 1 que le ayudan al infante a con-

trarrestar el malestar que le presenta su inmadurez. 

Así el considerar las 'siguientes etapas por la,s que pasa toda perso-

na y la forma como logra superarlas, o vb.tirlas, es determinante en 

las caracterfsticas personales del individuo en su relación .. con la so-

ciedad. 

Confianza básica contra desconfianza. 

La satisfacci6n de necesidades crea un bienestar que ori~ina "con-

fianza n hacia el medio que puede proveer de satisfactores y una ca-

pacidad de que se tienen los propios órganos para enfrentarse a es-

tados de urgencia; lo que crea un sentimiento de ser aceptado, de 

ser uno mismo, en el caso contrario crea un sentimiento de deseo!!. 

fianza hacia el medio que nos rodea y hacia sí mismo. 

Hinojosa, Armando; Análisis psicológico del estudiante uni
~ni•s itario; · pág. Z3. 
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Autonomía contra vergüenza y duda. 

El medio ünpone ciertos controles• cuando el nifio está preparado ne.!:!. 

lógicamente para realizar actividades como desplazarse por á mismo, 

retener y soltar, cuando realiza' estas actividades y se ve re.forzado 

por el medio, el niño lo repite y experimenta el sentir9e ''bien" pe

ro cuarido el medio lo rechaza, lo obstaculiza o él no puede satisfa

cer las exigencias de dicho n1edio, se siente mal y aparece en él 

un s~ntimiento de duda y vergüenza. 

Inicia ti va· contra culpa. 

El niño de cuatro a cinco años se enfrenta a otra etapa de su vida 

donde debe vencer nuevas experiencias con el medio que le rodea, 

aprende a de·splazarse con mayor fuerza y libertad, su lenguaje se 

perfecciona y con él su capacidad de cuestionar a las personas con 

qiiien se relaciona, su fantasía awnenta y con ella el uso de herra-

, 1nientas, su iniciativa está en auge, y es el medio el que va a lo

grar aLUnentar esta capacidad de iniciativa o reprinlirla, para refor

zarla es necesario contar c"n un niedio que propicie el uso de he

rramientas y permita la iniciativa al niño,. si el medío obstaculiza 

·a L niño y además es castigado, aparecen en él un sentimiento de 

culpa. 
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Identidad contra di!usi6n de la identidad. 

Es la pubertad y la adolescencia la época en que el individuo vuelve 

a vivir las experiencias satisfactorias o insatisfactorias que le ha 

proporcionado el medio y sus capacidades. Debido al crecimiento 

. exagerado de su masa muscular comete error'es de coordinación. lo 

que provoca en él duda, la con.fianza o desconfianza que tenga lucia 

el medio y hacia él surge con mayor fuerza, su identidad sexual le 

facilita una identificaci6n, en caso contrario existe una confusión de 

su rol. 

Intimidad contra aislamiento. 

En la juventud el individuo presenta la necesidad de intimidar con 

otras persona.s, busca pareja, se relaciona en .forma profWlda, sino 

logra esa intimidad tiende a aislarse del medio que le rodea. 

Productividad contra estancamiento. 

Es la etapa de la, adultez lo que permite alcanzar metas, producir 

aquello para lo cual se ha preparado el individuo, ayudar a otros a 

satisfacer necesidades y ser también creativos, cuando el individuo 

presenta confianza hacia sí mismo y hacia el medio, sentimiento de 

autonomía, identidad propia, capacidad de crear y trascender, ha 

logrado su integraci6n plena como ser humano. 
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Se puede ver que para ale nzar esta integración es necesario la co

laboración del medio. ]:j/ 

2.2.2 Teoría de la p •rsonalidad de Gardner Murphy 

Para J..1urphy· el hombre c nstituye tanto wi ·fenómeno biológico, co-

mo un fenómeno social, a uri.irse estos dos aspectos surge la inte-

gración personal. 

La teoría de la personalid d para Murphy es sinónimo de la teoría 

de las motivaciones. 

Divide su estudio en cuatro temas importantes: La personalidad bio-

lógica, La persrnalidad in egrante, la personalidad socializada y Las 

potencialidades hwnanas. 

Personalidad biológica: 1- personalidad es un sistema bioqui'.mico, 

el ho::nbre si es. biológico se ve afectado· por el medio. 

Para Murphy en la perso. ~lidad biológica juegan un papel importan-

te la constitución individu l, e 1 desarrollo 'psicoíísico, las necesida-

des y motivaciones. 

El hombre al nacer se ini ia como un ser biológico, a medida de 

Mf Erikson, E .H., ..;I;;;.nf=ª+:"'-"c:.;;i;;a::......;'--s:::;.o=c"'i.::;e.=d:.:::a:.:d:::..; pág. 113 a 134. 
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que se integra su medio biol6gico y cultural, alcanza la calidad ele 

ser hwnano socializado, el cual es capaz de vivir en armonía con 

otros seres humanos, ya sea que .. ésta se denomine cultura, socie

dad o familia. La personalidad hwnana se determina por el proce

so social. 

Considera como componentes de la personalidad socializada, los si

guientes factores: 

l, Todas las personalidades son interdependientes. 

2, La cultura es parte de la socialización 

3. El hom.bre interactúa. frente a la presión de un vida grupal 

4. El sistema perceptual del hombre reacciona a a¡pectos e~e

cíficos de la cultura. 

5. ·La organización económica es una determinante de hnpol."tan

cia en la conducta de. la persona. 

Así,· la vida econ6mica del hotn.bre puede restringir sus actividaé:ies. 

El determinismo econ6mico puede dirigir tan fuertemente la conduc

ta hUinana, como para afectar al individuo y su personalidad. 

El determinismo económico es una parte del ambiente total, en que 

el empleo, las oportunidades de éxito y las posibilidades de lograr 

la superioridad sobre otros, están influidos y controlados. 
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6. Los valores en relaci6n con las instituciones dividiéndolas en 

?& cuatro grupos: 

a. Automanutené:i6n, o sea el trabajo. 

b. Autoperpetuación: a través del noviazgo, matrimonio y familia 

c. Autogratificaci6n: diversiones, artes culinarias, pintura, lite-

ratura y música. 

d. Autoregulación: policía, corte de justicia leyes. 

7. L"s roles sociales, nos dice que los papeles moldean la perso-

nalidad como son sexo y edad. 

8. La familia es un agente formador de fa personalida~· y act(ta. 

corno mediador y canalizador de la cultura; por que es a tra-

vés de los padres corno se socializa la personalidad y se apre!!, 

den las normas con las cuales el individuo funciona en el me-

dio. 

La familia como unidad, actúa como pequeña sociedad o cultu-

ra Única, en lo que es miís Hí.cil que la personalidad socializa-

da que está surgiendo, use el ensayo y error en su formación. 

9. Et cambio de role:> de acuerdo a la situación que se presenta 

10, Las actitudes y el grado de angustia que éstas originan. 

1:2/ José Cueli; Teorías de la personalidad; págs. 341-349. 
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11, La sociedad moldea la personalidad a través de: 

a. Símbolos que determinan pautas de conducta, 

b. El individuo es moldeado por aquello que la sociedad con-

sidera satisfactorio (exterotipias, el arte, la ciencia), 

c. .Pulsiones y necesidades, 

d~ El tono sentim.ental predominante de un individuo, lo cual 

depende de los procesos culturales • .l:J/ 

Podemos ver aquí la iinportancia de i.os factores sociales en la. con-

ducta de una persona. 

2. 3 Cará.cterfsticas de la adolescencia.._ 

Se ha considerado que entre los doce y veiilte afios es la época en. 

que el ser '):i.umano experimenta cambios físicos y psicológicos y des-

cubre en .él capacidades que antes no era capaz de identificar pero 

al mismo tiempo siente con mayor angustia los aspectos físicos, psi-

cotó'gicos, familiares y sociales, 

Entre los. cambios físicos que presenta están los determinados por el 

funcionamiento de hipotálamo, hipofisis, ganadas, suprarrenales¡ la 

elevaci6n súbita de gonadotropinas hipofisiarias, de los angrógenos 

y estrógenos suprarrenales y de las hormonas del creciiniento, ha-

'!&/ José Cuelli; op. cit. pág. 357-359. 
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cen que los huesos largos aumenten de tamaño, las masas muscul~ 

res se desarrollen en tamaño y fuerza y la grasa y vello corporal -

se distribuyan de acuerdo al sexo, los signos exteriores que distiI,!_ 

guen al hombre de la mujer se notan. 

Aspectos Psicológicos. 

El adolescente sufre de angustias y de satisfacciones importantes, 

reconoce su nueva capacidad para pensar en forma abstracta indus_ 

tiva y deductivamente, puede enfrentarse a problemas, por medio 

de ·ejercicios mentales, considera posibilidades y planes antes de -

actuar, aparecen en él intereses y habilidades • :!__/ 

El adolescente encuentra que tiene una. maduraci6n biológica como 

para ser considerado quizá un a~ulto, mientras su dependencia so-

cial poco se ha modificado, todavfa deberá depender econ6micame!1 

te de sus padres. 

Los adolescentes se insubordinan c~ntra la jerarqufa, cuando ésta -

va contra sus sentimientos o cuando le exigen un tipo determinado de 

responsabilidad superior a la que se siente preparado para afrontar. 
' 

El adolescente busca su propia identidad y puede encontrar d.iversas 

respuestas y actitudes familiares, las cuales están en relaci6n eón 

27 / Chagoya Beltrán Ad ole scenc ia Normal. págs • 165-1 70 
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la personalidad de los padres, con sus conflictos y problemas, con 

sus matices diferentes cie ambici6n y expectativas. Si los padres son 

adecuados y comprensivos frente a los problemas de desarrollo de -

sus hijos, si son respetuosos de las necesidades y anhelos de éste y 

de la elecci6n de su oficio o prof.esi6n, éste vivirá la adolescencia, 

no como una crisis sino como una etapa evolutiva particular. 

Distinta será la adolescencia para él, en donde encuentra actitudes 

inadecuadas por parte de sus padres, ya que aparecerán en él, ac1J. 

tudes y respuestas a pautas patol6gicas de dicha relaci6n. 

· La situaci6n q~ el ;;:.dolescente vive en el hogar, es a la vez recept~ 

ra de las normas sociales que· rigen en su medio, per.cibe conflictos 

y problemas que provienen de la escuela, de la sociedad y de la cul

tura donde se encuentra i.J_imerso; lo que puede conducir a desajustes 

conductuales. 

- Establecimiento de normas de independencia. 

Algunos· paises de occidente no preparan al adolescente y al joven ~ 

ra ser. independientes, sino que propician normas de dependencia ec~ 

n6mica, afectiva y social. 



37. 

La sociedad impone algunos obstáculos para la independencia com

pleta respecto a la familia. 

El adolescente mientras duran sus estudios se ve forzado a depen

der econ6micamente de los padres y a vivir en la casa familiar, lo 

que origina en 61 ansiedad, el adolescente busca conducirse en for

ma independiente ya que las presiones sociales motivan a que vea 

como meta el compcrtamiento de los "adultos". 

En otras culturas se suele ir preparando al nifío en forma gradual 

y se le va concediendo mas libertad a partir de los primeros afios 

de la nifie z • 

Entre. los mixtecos de México, la socializaci6n es un proceso gra

dual y un tanto informal,. los nifios pequeños de los dos sexos no -

cumplen muchos deberes y se les trata en forma flexible. 

La severidad de °los confiictos del adolescente en lo relativo a la -

independencia - dependencia y la facilidad conque se resuelven en 

direcci6n .. con una ·mayor independencia, dependerá. de las relaciones 

padres - hijos desde la infancia a la adolescencia. 

El padre que estimula la autonomía a medida que el niño crece y 

se interesa en !a direcci6n que éste torna cuando es adolescente y 
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se reserva parte de la responsabilidad de las mismas, fomentará 

28 / 
la responsabilidad y la independencia.-' 

En estudios realizados se ha encontrado que las prácticas democr~ 

ticas con explicaciones frecuentes por parte de los padres, de las 

razones de las i·eglas de conducta y de sus espectativas, fomenta 

un aprendizaje de la independencia con sentido de responsabilidad. 

Factores socioecon6micos y metas vocacionales. 

Ser miembro de una clase social influye de diversas maneras en -

las :metas vocacionales~ ayuda a determinar las clases de ocupaci6n 

con que el individuo está familiarizado y Pº1'. co~siguiente cuales to

. mará en.cuenta para fines de trabajo, así como el grado de aceptabi 

lidad social que una ocupaci6n.tenga para el joven, ~us compañer'os 

y medio social, unos tipos de ácupaci6n se. consideran propios para 

. los miembros de determinada clase social, eri tanto que otros se coa 

sideran impropios para la misma. 

La elecci6n de ocupaci6n de menor prestigio social puede contrariar 

a los padres que aspiran a mejorar el n~vel social o a continuar _en 

él, asícomo aspiraciones a ocupa:ciones de un prestigio social más 

elevado, puede dar lugar a la desaprobaci6n social, ya que dichas -

fu!J Mussen, et al 
pág. 693-707 

Desarrollo de la personalidad en el nii'í.o 



aspiraciones pueden ser consideradas como una amenaza por otros 

miembros de la clase social del individuo. 

La mayoría de los jovenes desean empleos que posean una catego

ría socioecon6mica más elevada que la de sus padres. La ayuda -

de los padres tanto econ6mica.cultural y motivacional, es importa!! 

te para que el joven elija la carrera a seguir. 

La motivaci6n de los padres hacia el joven, para que alcance est!!_ 

dios superiores y mejore su nivel socioecon6mico es determin.an

te en la elecci6n de ocupaci6n o profesi6n. 

El muchacho' de la cl~se social trabajadora, que los padres apoyan 

firmemente, resulta niás ambicios~ que el muchacho de la clase -

media en que los pad·res no lo inciten y apoyen. 

El deseo de los padres a cambiar de medio social es motivante pa

ra que estimulen al hijo a escoger estudios que le permitan alcanzar 

dicha movilidad. 

La identific~ci6n que tenga el joven ha,da el padre o hacia la madre 

lo motivan.ª elegir aspectos vocacionales ''masculinos" o 11!emeni-

.nos". 



40, 

La imagen que se tenga de una profesi6n hace que se elija ésta o 

que se rechace, y ésto se ve reforzado con el tipo de actitudes 

ha . . Z9 ¡ comunes o no c1a una unagen. ___/ 

2. 4 Estructura familiar. 

La familia ejerce una influencia determinante en la conducta del 

individuo, de acuerdo a J, Bleger que dice "La conducta es siel"!! 

pre un vínculo con otros, una relaci6n interpersonal, en la forrnJ! 

ci6n de la conducta actúan estímulos sociales o interpersonales 11 ~ 

es así como es necesario conocer que es la familia y corno influye 

en.la conducta de sus integrantes y en la sociedad o.la soci.edad en 

. la familia. 

La famil~a es un grupo primario constituido por personas relacio-

nadas.entre sí, sobre la base de los lazos del parentesco y de la -

vivienda común. 

En nuestra sociedad encontramos dos tipos de familias, la conyu-

gal o nuclear y la fa1nilia consanguínea. La ~amilia conyugal pro -

viene de la naturaleza biol6gica, y está constituida un grupo inter-

'0__/ Mussen. et al ..•. lbideni: pág. 744-756 

~ Bleger José: Psicología. pág. 106 
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no fuertemente organizado en funci6n de los lazos conyugales de 

los cuales se derivan los descendientes inmediato. 

La familia consanguínea está constituida por un grupo mas o menos 

amplio en que predominan las normas derivadas del parentesco CO!!_ 

sanguíneo, es decir, las relaciones entre padres - hijos, entre her-

manos y entré pariente colaterales. 

Se ha considerado que las funciones que cumple la familia son: la 

de regulaci6n sexual, sustento econ6mico, reproductividad, educ;l_ 

31 / 
cional y la del desarrollo y equilibrio emocional.---/ 

Leñero cita las siguientes tipos de familias mexicanas: 

La familia rural, subproletaria, la proletaria, de la clase media 

y de la clase acomodada. Diferenciando estos tipos de familia pr.i 

meramente a partir de su ubicaci6n social o estructura social. 

"Una política econórnica de racionamiento alimenticio y de consu-

mo afecta en forma diferente a unas y a otras familias, vistos a -

partir del sistema capitalista". ~ 

La clase social a quf". se pertenece es clave para entender la vida 

en una sociedad en donde un sistema social como el capitalista, e!!_ 

21._/ Leñero Luis: La familia. pág. 56- 75 

R_/ Leñero Luis: lbidem. pag. 76 - 77 
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tablece una diferencia marcada entre los sectores de la población. 

La diversa educación escolar entre los padres y los hijos plantea en 

la familia un enriquecimiento de información, criterios y perspecti 

vas, pero también puede agudizar el desacuerdo y la falta de unidad 

familiar. 

Si la !aznilia es una institución prhnaria en ella figurarán un papel 

muy importante las relaciones que se establecen entre los padres -

hijos, en los hijos entre sr y el núcleo familiar con otros familiares 

y con la comunidad. 

La familia: es la unidad básica de desarrollo y experie~cia de reali 

zaci6n y fracaso, es la u1idad básica de enfermedad y salud. 

La sociedad molciea el funcionamiento de la familia, es una unidad 

flexible que se adapta a las influencias que actúan sobre ella. 

En sus relaciones externas debe adaptarse a las costwnbres y nor-

mas niorales prevalecientes y debe hacer conexiones con instituci2. 

nes ·religiosas, sociales y económicas: 

Un ambiente social que impone peligros puede hacer que una !ami-

lía se desintegre. 
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La configuraci6n de la familia. determina las formas de conducta 

que se requieren para 'los roles de esposo, esposa, padre, inadre, 

e hijos. 

La familia _proporciona las experiencias que permiten que una pe!_ 

sona se adapte a las diversas situaciones que se le presentan, la 

familia controla la expresi6n familiar que debe existir en la misma. 

La relaci6n .de los padres ejerce una influencia determinante en la 

conducta posterior de los h,ijos. !!__¡ 

La familia alienta algunos impulsos individuales y subordina. otros, 

estructurá lá. forma y escala .de oportunidades para lá segUridad y 

place:r: y autorealizaci6n, moldea el sentido de responsabilidad que 

debe tener el individuo por el bienestar de otros; proporciona mo-

delos d~ éxito y fracaso en la actuaci6n personal y social. 

2. 5 Teoría de los papeles • Femenino y Masculino 

Los papeles son norma.a que tienen va.lidez para cat.egorias de pe!:, 

sonas 

Los papeles tienen que ver con las actitudes que una persona tiene, 

.11__/ Barragán Mariano: Interacción entre desarrollo individual 
y desarrollo familiar. pág. 185. 
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to:r:nando como actitud "La predisposici6n para. responder de una 

manera predeterminada a los estímulos relevantes 11
• ~ 

Las actitudes f."On aprendidas. son relativamente estables, impl.i 

ca.n relaciones entre sujeto y objeto, tienen propiedades motiva

doras afectivas. 

Las actitudes se forman a partir de una o varias situaciones corno 

son: 

1. La acwnulacion y la integraciéSn de numerosas experiencias 

relacionadas entre s!. 

~. La individuaci6n, diferenciaci6n y segreg~ci6n de experiencias. 

3. Traumas o experiencias dramáticas. ~ 

4. La adopci6n de actitudes convencionales. 

A partir de estos conceptos se puede analizar los papeles y actitudes 

que se han atribuido a las figuras femenina y masculina • 

.Jorge Derbez, dice :, Todos los seres somos bisexuados .tanto desde 

el punto de vista biol6gico como psicosocial, la polaridad masculino-

2.1._/ Whittacker O. J. Psicología. pag. 575-577 
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femenino es la polaridad básica de la mente. La mente tiene una 

estructura bipolar,"los· hombres y mujeres diferimos por el mo

do de participar en la producci6n, en el modo de caminar o de - -

respirar, en el modo de ver, de oír, de pensar o de recordar, -

de hablar y de asociar ideas!.!./. Jung, elabora la idea de bise -

xualidad en los conceptos de "anima" y· "animus "."Animus"princj 

pio masculino de legos, espíritu, raz6n, objetividad, actividad, 

iniciativa .• "Anima" principio femenino de afectividad, recepti

vidad, I>ªª ividad, int~ici6n y empatia. 

Cada uno de ellos integrado a la conciencia según el sexo propio. 

El hombre integra el "animus" reprin1e el "anima" y la proyecta 

y encuentra en la mujer y viceversa. 

La sociedad demanda una divisi6n tajante de ·los tipos sexuales -

desde la cuna a la timba, todo ha de ser masculino o femenino, -

el color de la cuna y la ropa, los juegos, la ropa, el lc~guaje, las 

ocupaciones, las diversiones, hasta un modo de morir masculino, 

valiente, heroico y un modo femenino plácido y dulce. 

Un hombre puede aceptar su propia feminidad s6lamente si desa-

~ Aramoni Aniceto: La guerra de los sexos. pág. 83-89 
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rrolla al máximo su masculinidad, pero la cultura tiende a dome~ 

ticarlo y que vea lo femenino como negativo y la mujer ;\o puede -

desarrollar su masculinidad si su propio papel femenino aparece 

ante ella como algo inferior, negativo, no valor, las estructuras 

patriarcales lo han deformado. 

En.la cultura azteca nos dice Aramoni: en Tenochtitlan era clara 

la separaci6n entre lo femenino y lo masculino; se enterraba el 

ombligo masculino y con él la vida del hombre en el campo de la 

lucha, de la muerte y de la destrucci6n. la mujer iba a la casa, 

ah{ se enterraba el ombligo y con él a la mujer para mantenerla 

atada al hogar. 

La mujer azteca pese a ésto, se le reconocía cierta jerarquía, 

y podía ejercer las profes~ones de sacerdotisa, curandera, par

tera, todas ellas 'teri.ían cierto matiz relacionado con lo mágico~ 

Lá. figura de lo.femenino es ambivalente en la cultura mexicana, 

par. úna parte es importante la figura de Cuatlicue, de la Malitzin, 

de la Adelita, de la madre, de la hermano.y por otra parte,_ se -

desprecia a la madre, hermana o novia del otro~ No s6lo en la -

li_/ Aramoni Aniceto: Psicoanálisis de la Dinámica de un Pueblo. 
pág. 69 

. ,, 
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cultura azteca o en el tiempo de la Colonia se encuentra esta ma!:_ 

cada divisi6n de papeles masculino y femenino, aún en la actuali

dad, en los matrimonios civiles de México, se lee la Epístola de 

Melc!Íor Ocampo, la cual marca los papeles femenino y masculi

no "La mujer cuyas principales dotes son la abnegaci6n, la belle

za, la compasi6n, la perpicacia y la ternura" • . . • "El hombre -

cuyas dotes son principalmente el valor, la fuerza, debe dar y d.!!:. 

rá a la rnujer protecci6n, aliment? y direcci6n". ~ 

R./ Aramoni Aniceto: La guerra de los sexos: . idem pag ~ 92 
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Investigaciones realizadas en est;udiantes de Enfermería y Colegio 

-de Ciencias y Humanidades. 

Z. 6 'Investigaciones en estudiantes de Enferm~rfa. La prepara-

ci6n 'académica de Enfermería puede ser de dos niveles: nivel tés_ 

nico y nivel licenciatura, la estudiante de nivel técnico es aquel 

estudiante que _ingresa a una escuela de Enfermería, que imparte 

este nivel y entre los requisitos está el haber terminado la sec\l!! 

daria. al alum.no de nivel de licenciatura es el alumno que ingre-

sa a una es_cuela de Enfermería que imparte este nivel y entre los 

requsitos es haber terminado su ensefianza de prepa'ratoria o voc-ª' 

cional. 

En 1978 se hace un estudio interistitucional en las escuelas de E!!, 

ferrnería de la República Mexicana y se encuentra que el 82. 6% 
' ' 

de las escuelas existentes imparten la carrera de Enfermería a 

nivel técnico; el 8. 6% E_nfermería anivel básico y licenciatura, 

y e13 .Zo/o únicamente licenciatura y. l. 6% un: nivel universitario ~2ª_/ 

Entendiéndose por nivel básico 6 técnico aquella escuela de Eníe!_ 

mer_ía que imparte el plan de estudios en tres años, por nivel de 

~Secretaría de Salubridad y Asistencia - Subsecretaría de Pla-
neaci6n. Evaluaci6n de Escuelas de Enfermería pág. 25 
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licenciatura, la.s que imparten el pla.n de estudios en cuatro años . 

En dicho estudio se encontró que el alumno que ingresa a la carr!l 

ra de Enfermería a nivel técnico, se le solicita una edad entre 14 

y 17 años a su ingreso, existiendo un 56. 7% de las escuelas que 

no ponen límite de edad para ingresar. 

Se han realizado estudios sobre las causas que motivan estudiar 

la carrer~ de Enfermería. y se han encontrado las .siguientes: 

Ve:rderese y Ga.rcía es una investigación a 2804 estudiantes se oE, 

tuvo que el 21.3% realiz6 sus estudios a. través de becas, el 82. 6% 

proviene de·niveles económicos bajos, el nivel de escolarización· 

de los padres es xnenor de secundaria. 

Una encuesta realizada por un grupo de alumnos del curso especial 

transitorio de la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia de 

la Universidad Nacional Autónoma de México en 1976, realizado 

a alumnas de primer ingreso (444) ele la carrera de Enfermería de 

la Escuela Nacional de Estudios Profesionales .&ztacala, se encon

tr6 que la edad del alumno era dé 14 a 15 afias en un 74. 5% y entre 

25 y 34 años· en un 6. 5% no encontrándose en dicho estudio alumnos 

de mayor edad. 
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Lo que nos indica que la edad de ingreso era de 15 a 24 años. Con 

respecto al estado civil y sexo se encontr6 que el 97. So/o de la po-

blaci6n era soltera, siendo el 98. 2% del sexo femenino. 

Con respecto a la dependencia econ6mica se encontró que dependen 

del padre el SO . 2 % , de la madre el l S. 9%, y de otro familiar el 

16.6%, dependencia personal solo el 17.So/o 

Los ingresos familiares en 1976 (época de crisis) de las familias 

percibían ingresos entre 1000 y 3,000 pesos, un S4.2%; de 3,001 

y S, 000 el 20%; entre S, 001 y 9, 000 sólo el 11 .0%. 

En relación a la esoclarización de los padres se e:11contr6: 

Nivel de escolarizaci6n de los padres de los alumnos de Primer 

Ingreso. 

Estudios del padre 

sin estudios 

con estudios de 
pri~ria 

con estudios de 
secundaria 

con estudios de 

17.S% 

46.0% 

24.0% 

técnicos o comerciales 11.1% 

con preparatoria 1.1% 

Estudios de la madre. 

16.2 % 

64.8% 

10.So/o 

7 1 8% 

O.So/o. 
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Los integrantes del núcleo Iarniliar era de 5 a 9 miembros en un 

94.6%. De este estudio'se puede deducir que en su mayorra el -

alumno que ingresa a la carrera de Enfermerí'a a nivel técnico 

era una población joven ( 15 a 24 años) del sexo femenino (98. 2%) 

soltera C?7. 5%) con una dependencia a un miembro del nlÍcleo f~ 

miliar, de familias numerosas ( 5 a 9) con una escolarizaci6n del 

padre a nivel de secundaria (87. 5%) y de la madre inferior a secu!!_ 

da.ria (81 .0%). 

6.2 Investigaciones realizadas en grupos de estudiantes del Co

legio de Ciencias y Humanidades. 

David Pantoja al describir el perfil de la población estudiantil de 

priiner ing1·eso al colegio de Ciencias y Humanidades en 1976, in~ 

forma que existe un predominio absoluto de los hombres en relación 

de las mujeres, ellos representan s6lo la tercera parte de la pobla

ción, características propias de la tendencia de escolarización en 

el país, nos dice que la poblaci6n es joven de menos de 19 años, ad2.. 

lescentes, el 40% de los familiares de los alumnos se sostienen con 

la aportaci6n de un s6Io miembro de la familia, y el 36% lo hace con 

la aportaci6n de varios. La distribució"n ocupacional de los padres o 

parientes es un 29.0% empleos en capas superiores, un 25% en rama 
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industrial o artesanal y un 50% empleos de nivel medio de la 

escala social. 

Existe una fuerte presi6n social para estudiar y la mayor parte de 

los casos por el deseo de los padres de que sus hijos "aprovechen 

la oportunidad que ellos no tuvieron". En relaciéin a los estudios 

de los padres encontramos que el 67 .48% tienen estudios de secu~ 

daría o inferior y en la n1adre el 66 .43%. 

En el mismo estudio Pantoja deduce que las familias de los estu-

diantes presentan ambiciones sobre sus hijos, pero carecen en -

~rminos culturales del bagaje necesario para ayudarlos, se tr2:_ 

ta de una poblaci6n de nivel socioecon6mico medio, con una con-

figuraci6n cultural que sugiere un reciente ingreso a la clase :m~ 

día, urbana. Se trata de individuos que han aprendido desde pequ~ 

ños que l~ ·umisi6n a la autoridad y la !alta de autonomía personal 

son conductas indispensables para desenvolverse en s.ociedad .:!:!._! 

Z. 8 Perfil femenino de la carrera de Enfermería. 

Al estudiar cuál ha sido el papel que se le ha adjudicado a la mujer 

en Latinoamérica y en los países de Occidente, es conveniente an.!!:_ 

2.!}__/ Pantoja David: Síntesis de la ponencia que presente en el C .C. 
H.en la mesa de trabajo de ensefianza media. 
Perfiles Educativos CISE 1981. Pag. 39 
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lizar ¿Qué de este papel "femenino" se le ha reforzado a la enfer -

mera?, y así tenernos que los poderes mágicos que l~s aztecas - -

atribuían a la partera, curandera y sacerdotisa se vuelven a revi

vir en el tradicional "Paso de la Luz" que implica, la trasmisi6n 

de la luz del saber a las nuevas generaciones que terminan su ca-

rrera. 

Los diferentes juramentos, votos, d(;cálogos e hinmo, que se h::i.n 

hecho para exaltar las v~rtudes de la enfermera, resaltan el papel 

que la sociedad le ha asignado a la mujer, así tenemos que el voto 

de la enfermera de Florence Nightigele, y que en algunas escuelas 

de Enfermería se le piden a la alumna que lo lea al término de su 

exámen recepcfonal, dice en algunos de sus párrafos: "Llevar una 

vida pura," ejercer mi prófesi6n con devoci6n y fidelidad", así co

mo en otros " con lealtad procuraré auxiliar al facultativo 11 •• 

En el decálogo de la Eníer.nera, hecha por el Dr. Alfredo Saav~ 

dra, dice: '~Que seré absolutamente discreta" "me expresaré con 

bondad dulce y persuasiva" "que sré abnegada, disciplinada.y pul

cra, llevando con orden 11 

El voto de la Enfermera del Dr. Ignacio Chávez, dice en uno de 

sus párrafos: "Ofrezco.velar por mis enfermos, abnegada humil_ 
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demente, fiel a lasinstrucciones del médico, sabiendo que soy su 

leal colaboradora, la mano que prolonga su arte ... " "o.irezco ma!l 

tener mi vida personal limpia y llena de decoro ... 11 "si se sacar 

fuerzas de mi flaquez.cle mujer •.•. " 

El himno de la Enfermera del Dr. Alfonso G. Alarc6n, repite al 

principio de cada estrofa: " Enfermera mujer abnegada ... " 

El decálogo de la enfermera del Dr. Salvador Zubirán dice en al-

gunos de sus párrafos: "Que debo servir con abnegaci6n y sacri.Q 

cio, con dule:ura ••.. " "Que ofreceré siempre al médico, la más 

afectuosa, leal y eficiente colaboraci6n ..• 11 "Que en el apostola-

do que me impongo debo ser discreta ••.• "Que viviré limpia y -

honestamente, y que mi vida y mis actos son como mi uniforme, 

impecablemente blancos 11 

·Se puede ver que en todos ellos el papel dulce, de sumisi6n y de 

abnegaci6n que se le pide a la enfermera es contradictorio a su 

40 
calidad de· ser humano. _/ 

La enfermera se ha considerado una profesi6n eminentemente f~ 

menina. 

Esta imagen distorsior.a la realidad. 

!Q_/ Nightengele F: El voto de la Enfermera 
Saavedra A: Decálogo de la Enfermera 
Chávez I: Voto de la Enfermera 
Alarc6n A: Himno de la Enfermera 11 

Mimiograíos de la E.N.E.O. U.N.A.M. 1983 
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Deíiriici6n de términos. 

Actitud: Disposición psíquica que da un determinada especia

lidad a las respuestas del sujeto a ciertas personas. objetos o 

situaciones. 

+ Clases Sociales : Según el materialismo histórico, dice "Las 

clases sociaies son grupos de personas que se diíerencían entre 

sí, por el lugar que ocupan en determinado sistema de producció~ 

por la organización del trabajo y en consecuencia, por el modo y 

prop~rci6n en qu~ reciben la riqueza social de que se dispone. 

Educación: Acción de desarrollar las facultades físicas. intelef_ 

tuales y mprales, la educación es complemento de la instrucCión. 

Escolaridad: Grado de estudios formales que tiene una persona. 

Hábito: Tipo de respuestas más o menos complejas, que se han 

adquirido y que se producen en el sujeto muy a menudo y a veces 

automatizada. 

Identidad: Es la experiencia que le permite a un individuo decir 

legítimamente "YO", "YO" .como un centro activo organizador -

de las estructuras de todas sus actividades actuales o potenciales. 
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La identidad del "YO" o de sf mismo se refiere a la categoría del 

ser y no del tener. 

Intereses: Actitud relativamente constante que nos permite en to -

do momento captar intelectualmente, así como emocional y sensi

blemente el mundo exterior. 

++Motivación: Tlirrnino general·con el que se designa a toda con

ducta desencadenada por una necesidad y dirigida hacia un objetivo. 

Normas Sociales: Las normas sociales constituyen un conjunto de 

creencias o de valores que regulan la conducta de los individuos -

del grupo. 

Papel: Se refiere a la conducta que normaln1ente va asociada a una 

situación _particular. 

Responsabilidad: Palabra sinónimo del deber, pero el deber es 

un concepto que pertenece al terreno de la libertad, mientras que 

responsabilidad es un concepto perteneciente al de libertad. La di. 

ferencia entre deber y responsabilidad corresponde a la distinción 

entre conciencia autoritaria y conciencia humanística. 
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+++ Situa.ci6n: Se refiere a la posici6n social del individuo con 

referencia a otros miembros de su grupo. 

Sociedad: Se refiere al grupo más amplio a.l que pertenece cua!_ 

quier individuo. La sociedad consiste en una po blaci6n de ambos 

sexos y de todas edades, organizada con diferentes objetivos: 

1) Conservar el funcionamiento biol6gico de los miembros de su 

·grupo, 2) reproducir nuevos miembros del grupo, 3) socializar 

a·los nuevos miembros convirtiéndolos en adultos que trabajen, 

4)producir y distribuir los bienes y servicios necesarios para 

la vida, 5) sostener el 6rden dentro del grupo y entre los gru

JlC'.lª y extraños y 6) definir la significaci6n de la vida, el. indivJ. 

duo que forma parte de una sociedad tiende a compartir cierto 

número de creencias, ~ctitudes y modos de accicSn comunes. 
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ID. Esquema de la Investigaci6n. 

Metodología 

Se procedi6 a tabular los datos de los anuarios estadísticos del 

Departamento de Estadística de la Universidad Nacional Aut6-

noma de MéxiCo, correspondientes a la poblaci6n estudiantil de 

Primer ingr~so, ·de nivel técnico de la carrera de Enfermería de 

la Escuela Nacional de Enfermería y Obs.tetricia, de los años 

1980 a 1982. 

se' sumaron las. frecuencias por afio. 

Se sacó porcentaje en cada una de las frecuencias acumuladas. 

Se compararon los resultados con otras investigaciones de estu

diantes de la ·universidad Nacional Autónoma de México. 

Se interpretaron los datos. 

Con respecto al rendimiento escolar, se tabularon los datos de 

la población estudiantil de Primer ingres·o, nivel técnico de Pri-

mer semestre de los años 1980, 1981, 1982, en las actas de exámen 

ordinario de la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia U .N .A.M. 
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Se tabularon las frecum cias de la población estudiantil por mat~ 

ria, acreditación, no acreditación. 

Se sacó porcentaje y se interpretaron los datos en relación con 

las hipótesis. 



60. 

Fuente de datos: 

Los anuarios estadísticos del Departamento de Estadística de 

la Universidad Nacional Aut6noma de México. 

Actas de Exámenes ordinarios de la poblaci6n estudiantil de -

Primer ingreso nivel técnico del Primer semestre de la Escu~. 

la Nacional de Enfermería y Obstetricia de la Universidad Na

cional Aut6noma de México, de 1980 a 1982. 

Proéedimientos utilizados en el·procesamiento estadístico de 

los datos. 

1) Se sumaron las frecuencias acumuladas de la poblaci6n 

estudiantil de los años 1980 a 1982, 

2) Se re~isaron las actas de exámen ordinarios Primer se-

mestre 1980, 1981, 1982, 

. 3) Presentaci6n de algunos cuadros en porcentaje, 

4) Presentaci6n y descripci6n de cuadros y gráficas. 

S) Comprobaci6n de hip6tesis. 

Se comprobaron las hipótesis utilizando prueba estadística 

bicerial p•.intual. 
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IV. RESULTADOS DE LA INVESTIGACION 

Cuadro No. 1 

Edad y porcentaje de los alumnos de primer ingreso nivel técni

co a la carrera .de enfermería de la Escuela Nacional de Enferm~ 

r!a y Obstetricia de la Universidad Nacional Aut6noma de México 

· 1981 a 1982 

Cuadro No. 2 

Estado civil y sexo en.porcentaje de los estudiantes de primer 

ingreso de la carrera de Enfermería de la Escuela Nacional de 

Enfermería y Obstetricia de la Universidad Nacional Aut6noma de 

M~xico 1980 a 1982 

cuadro No • 3 · 

Persona con quien vive el estudiante de ler. ingreso, nivel t~~ 

nico de la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia de la 

Universidad Nacional Aut6noma de 'México 1980 a 1982. 

cuadro No. 4 

Ingresos mensuales del nCicleo farnilar de los estudiantes de ler. 

ingreso de la Escuela ~acional de Enfermería y Obstetricia de la 

Univérsidad Nacional Aut6noma de México 1980 a 1982. 

., 
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Cuadro No. 5 

Número y porcentaj'e de no acreditaci6n en la poblaci6n estudia!!_ 

til de ler. ingreso en el primer semestre de la carrera de enfer 

mer1a de la Escuela Nacional de Enfermer1a y Obstetricia de la 

Universidad Nacional Aut6norna de México 1980 a 1982. 

Cuadros No. 6 y 7 

Grado de escolaridad de los padres del estudiante de ler ingreso 

nivel t~cnico de la carrera de enfermería en la Escuela Nacional 

de Enferrner~a y Obstericia de la Universidad Nacional Aut6norna 

de México • 

Cuadro .. No. 8 

Ocupaci6n de los padres üe los alumnos de primer ingreso a la 

carrera de Enfermería de la Escuela Nacional de En~ermería y 

Obstetricia de la Universidad Nacional Aut6noma de México 1980 ... 

a 1982. 
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CUADRO No. 1 

Edad y porcentaje de la poblaci6n de alumnos de primer ingreso 

nivel técnico a la carrera de Enfermer!a de la Escuela Nacional 

de Enfermer!a y Obstetricia de la Universidad Nacional. Aut6noma 

de México. 

1981 - 1982 

Edad Frecuencia % 

De 18 años 773 49.55 

De 19 a 21 años 467 29.93 

De 22 a 24 años 144 9.23 

De 25 a 27 años 68 4.35 

De 28 a más años 49 3.1.6 

No respuesta 59 3.78 

Total. 1560 100.00 

Fuente: Elaborado por Lecona Des~ot. en base a datos de los Anua 
rios Estadísticos de la Universidad Nacional Aut6noma de 
México. Méx. 1981-1982 

Descrpici6n: Se observa que en base a los resultados obtenidos 

durante 1.os años 1981 y 1982 la mayor proporci6n de la pobla

ci6n estudiantil de primer ingreso, nivel t€cniéo·, corresponde 

a las edades de 18 a 21 años o sea el 79.48% , lo que indica 

que se trata de una poblaci6n joven, en plena etapa·de 1.a ado

lescencia y por lo tanto con caracter!sticas propias de esta 

etapa. 



CUADRO No. 2 

Estado civil y sexo en pi-'ócentaje de los etuóiantes de primer 

ingreso, nivel técnico a la carrera de Enfermería de la Escu~ 

la Nacional de Enfermería y Obstetricia de la Universidad Na-

cional Aut6noma de México 

1980 - 1982 

Estado.Civil Femenin'? % l-1.asculino % 

F % F % 

Soltero 1912 89.68 194 88.18 

Casado 187 8.77 21 9.54 

Otros 14 0.65 4 0.18 

No respuesta 39 0.89 16 0.04 

Total 2152 100.00 236 100.00 
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Fuente: Elaborado por Lecona Desmot en base a datos de los Anua 
rios Estadc!sticos de la Universidad Nacional Aut6noma de 
M~xico Méx. 1980,. 1981, 1982. 

Descripci6n: Se observa en base a los resultados obtenidos duran 

te los años 1980,1981, 1982, el 91.95% corresponde al sexo feme 

ninó, siendo el 8. 7% casadas, 1.o que nos muestra una pob1aci6n 

en su mayoría femenina y soltera. 
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CUADRO No. 3 

Persona con quien vive el estudiante de primer ingreso nivel t~c 

nico a la carrera de enfermer!a de la Escuela Nacional de Enfer

mer1a y Obstetricia de la Universidad Nacional Aut6noma de M~xi

co 

Con quien vive 

Padres 

Esposo (a) 

Solo (a) 

Otros 

No respuesta 

T o t a l 

1980 

Fuente: Idem cuadro No. 2 

1982 

Frecuencia 

1857 

193 

23 

291 

23 

2387 

% 

77. 79 

8.08 

• 96 

12.19 

• 96 

100.00 

Descripci6n : Se observa gue el 77. 79%' de la P<?blaci6n estudiantil 

vive con sus padres, siendo rnen!mimo 0.96% que vive solo, esto 

d~terrninado posiblemente por la edad de los estudiantes. 
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CUADRO No. 4 

Ingresos mensuales del ndcleo familiar de los estudiantes de 

primer ingreso nivel técnico a la carrera de enfermer!a·de la 

Escuela Nacional de Enfermer!a y Obstetricia de la Universidad 

Nacional Aut6noma de México 

1980 - 1982 

I n g r e s o 

0-3000 

3001-4500 

4501-6000 

6001-7500 

7501-9,000 

9001-12000 

12001-15000 

15001-y más 

T o t a 1 

Fuente: Idem cuadro No. 2 

Frecuencia Acumulada 

509 

478 

510 

269 

225 

l83 

85 

128 

2387 

Descripci6n:Como se observa 1497 familias tienen ingresos men-· 

suales de menos de $3000. 00 a $6000. 00 y un número muy reducido 

tienen ingresos mensuales de $15,000.00 6 más 
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CUADRO No. 5 

Nlirnero y porcentaje de no acreditación de las materias de primer 

semestre de la carrera de enfermería a nivel t~cnico durante los 

años 1980-1982. 

M a te r i a s Población 
No·. de no % de no 
acredita- acredita-
das das 

Antropología Social 1943 576 29.64 

Anatomía y Fisiología 1943 807 41.32 

Estadistica 1375 410 29.81 

Ecolog1a y Salud 2046 782 38.22 

Int. a Salud Plíblica 1910 675 35.34 

MI? todo Científico 1759 580 39.2i . 

Fuente: Actas de exámenes ordinarios ler. semestre de la E.N.E.O. 
U.N.A.M. 1980,1981,1982. 

Descripci6n: Se puede observar que la poblaci6n estudiantil: di

fiere de una materia a otra; esto determinado por la población 

de alumnos que se inscribe por segunda vez a cursar.las mate-

rias de ler. semestre presentan un·grado de no acreditaci6n s~ 

perior al 25% en los.exfünenes ordinarios. 
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CUADRO No. 6 

Grado de escolaridad del padre de los estudiantes de primer in-

greso nivel técnico a la carrera de enfermería .de la Escuela N~ 

cional de Enfermería y Obstetricia de la Universidad Nacional 

Aut6noma de México 

i9BO - 1982 

E s t u d i o s Frecu~ncia 

Sin instrucci6n alguna 110 

Con algtin curso de adiestramie~ 43 
to. 

De l~ a 6! de primaria 1526 

Capacitaci6ri depu~s de primaria 117 

Secundaria o prevocacional 174 

Profesional media 42 

·Preparatoria o Vocacional 41 

Técnica con preparatoria 5 

P.rof4!sional so 

Con posgrado 10 

No indicado 2 6 9 
2387 

FUÉmte: Idem cuadro No. 2 

Descripci6n: Corno puede observarse los padres de 1679 el(70.33%) 

se considera sin instrucci6n, con algfin curso de adiestramien

to o de primero a sexto grado de primaria, lo que nos indica 

el bajo niv?l de escolarizaci6n de los padres de los alumnos. 
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CUADRO No. 7 

Grado de escolaridad de la· madre de los estudiantes de primer 

ingreso nivel ténico a la carrera de Enfermería de la Escuela 

Nacional de Enfermería y O~stetricia de la Universidad Nacional 

Aut6no~a de México. 

1980-1982 

Estudios 

Sin instrucci6n 

Con algdn curso de adiestramiento 

De 1~ a 6~ año de primaria 

F r e c u e n c i a 

201 

65 

1689 

Con capacitaci6n después de la primaria 101 

Secundaria o Prevocacional 113 

ProfesionaI media 49 

Preparatoria o vocacional 12 

Técnico con preparatoria o vocacional 4 

Profesional 11 

Post-grado 3 

No indicado 139 

2387 

Fuente: Idem cuadro no. 2 

Descripci6n: Se observa que las madres de 1955 estudiantes, el 

81.90% están consideradas sin instrucci6n, con algOn curso de 

adiestramiento o con 1~ a 6~ año de primaria, lo que nos mues

tra que el nivel de escolaridad de la madre de los estudiantes 

de enfermería es inferior a la escolaridad del padre de los 

alumnos. 



CUADRO No. 8 

Población estudiantil de primer ingreso nivel técnico de la ca

rrera de enfermería de la Escuela Nacional de Enfermería y Obs

tetricia de la Universidad Nacional Aut6noma de México por ocu

paci6n del padre de familia. 

1980 - 1982 

Ocupaci6n No. % 

Administrativo 241 10 .09 

Comercial 381 15.96 

Profesional 225 9.42 

Agropecuaria 124 5.19 

Obrera y transportista 946 39.63 

Otros. 300 12.56 

No respc;>ndieron 170 7.12 

Fuente: Idem cuadro no. 2 

Descripción: Es de observarse que el jefe de familia de 946 es

tudiantes el 39.63% corresponde a ocupaci6n de obrero y traba

jadores del transporte y 370 conceden la ocupaci6n del padre 

diferente o no dan respuesta. 
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COMPROBACION DE HIPOTESIS 

No. 

6 

5 

4 

·3 

2 

1 

T. o t a l 

E'Yi 6169 

Yp EYi 
50 

'y 6169 = 100 

Sy = 148.2 

p o.so 

.q o.so 

Y. 
Estudiante 

576 

807 

410 

782 

675 

2.!!Q_ 

3830 

.3830 
= 50 

= 6L6 

76.6 - 61.52 
148.2 

te = 0.015 98 
1 - 0,0002 = 0.15 

X 
Ing. E. 

509 

478 

510 

219 

225 

398 ---
2339 

76.6. 

0.015 
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T o t a 1 

Tablas t(n-2 ) = 1.99 Aceptamos la hip6tesis planteaaa ae 

que los estudiantes de enfermería provienen de la clase eco-

nomicarnente b~ja. 
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Querernos comprobar si. e1 rendimiento escolar del estudiante de 

enfermería se ve afectado por la situaci6n econ6mica del. núcleo 

familiar desarrollando: 

A B 

2387 = 19S3 

n = 1947 n 807 

X 374.2S X 161.4 

164.3 86.3 

c.c.x = .os c.c.x = .os 

F6rmula 

{xl x2) - (Ml -M2) 

12 + 22 

= 57.0 y con los datos observados, rechaz~ 

rnos hip6tesis planteada de que el rendimiento escolar del estu

diante se ve afectado por la situaci6n econ6rnica de los padres, 

esto es con un e.e •• OS o con los datos trabajados y con un -

.OS ambos x- no son iguales difieren entre sr. 
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Suponemos que la escolarizaci6n de los padres influye en el re~ 

dimiento escolar del alwnno con.un .OS lo verificaremos 

A B 

2387 204& 

n 1679 

x = 419 

106.5 

.os 

Desarrollando 

= 1.96 

Estad!stico de prueba 

<i1 -· x2> - (Ml - M2) 

~ + 22 

nl n2 

36.1 

n 

X 

= 

1.96. 

782 

195.S 

9 

341 - 223.6 

10.'72 10 

117 .4 

3.25 

se rechaza hip6tesis 

de que la escolarizaci6n de los padres influye en el rendimien-

to escolar. 



RESULTADOS DE LAS INVESTIGACIONES 

Los aspectos comparativos entre los estudios de la Escuela Na-

cional de Estudios Profesional de Eztacala, en alumnos de pri-

mer ingreso a la carrera de Enfermería en 1976, el estudio he-

cho por David Pantoja con alumnos del Colegio de Ciencias y H~ 

rnanidades y el presente estudio realizado con alumnosdeprirner 

ingreso a la carrera de Enfermería a Nivel T~cnico de 1980 a 

1982, se encuentra que las caracterí·sticas socioecon6rnicas de 

los alumnos de la carrera de Enfermería de la Escuela Nacional 

de Estudios Profesionales Iztacala (1976) y los resultados en

contrados por David Pantoja en el Colegio de Ciencias y Huma

nidades (1975) hechos en alumnos de ler. ingreso a la Universi-
. . 
dad, con estudios previos de secundaria, difieren e'n las carac-

terísticas socioecon6micas y de escolarizacil5n de los padres, 

como el estudio real.izado con alumnos de primer ingreso a la 

Universidad en 1978 en que se encontr6 lo siguiente: 

Alumnos cuyos padres tienen estudios superiores al Bachillera 

to: 

En las diferentes. Facultades el 

Escuela Nacional. Preparatoria 

En las.Escuelas de Estudios Profesionales 

En el Colegio de Ciencias y Humanidades 

15.0% 

9.1% 

9.9% 

6.7%.., 

Alumnos cuyos padres tienen primaria completa, l.a primaria in 

completa o que no estudiaron: 
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En las diferentes Facu1tades 

En la Escuela Nacional Preparatoria 

En las Escuelas de Estudios Profesionales 

En el Colegio de Ciencias y Hwnanidades 

42.2% 

48.8% 

47.2% 

50.2% 
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Not~nse los resultados obtenidos en el estudio de la carrera de 

Enfermería de la Escuela Nacional de Estudios Profesional Izta-

cala y· del estudio de la Escuela Nacional de Enfermería y Obste 

tr:icia, se encuentra que el núnero de alumnos cuyos padres tie-

nen estudios superiores al bachillerato es de: 

Escuela Nacional de Estudios Profesionales 
Iztacala (Enfermer!a 

Escuela Nacional de Enfermer1a y Obstetricia 

o 

2.9 

Ntlmero de alumnos cuyos padres tienen primaria completa, prima- .;~ 

ria incompleta o que no estudiaron es de: 

Escuela Nacional. de Estudios Profesionales 
Iztacala· (Enfenner1a) 

Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia 

63.5 

70.33 

Se observ6 que los niveles de escolari2aci6n.en los padres de 

los alumnos de la carrera de Enfermería de ambas escuelas es s~ 

mejante, pero es inferior a la encontrada en las otras escuelas 

universitarias. 
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V. RESUMEN-CONCLUSIONES 

Replantamiento de1 problema 

La población estudiantil de primer ingreso de nivel técnico a la 

carrera de enfermería, presenta ciertas características que inteE_ 

.fieren en su rendimiento escolar y actitudes que toma en su práE_ 

tica profesional,estas características. están relacionadas con 

su edad, se~o, dependencia econ6mica, situaci6n econ6mica fami7 

liar y grado de escolaridad de los padres. 

Conocer cuales son las características propias de esta poblaci6n, 

permitirá instrumentar un tipo de enseñanza que valorando lo po

sitivo de dichas características convierta a1 estudiante en un 

elemento (itil-a é1 mismo y a la sociedad, identificándose plen~ 

mente con 1a humanidad. 

· Es por eso que _se pretende en este estudio conocer la "situa-

. ci6n socioecon6mica del alumno de prime.r ingreso de nivel técn_i 

co a la carrer~ de enfermería de la Escuela Nacional de Enferme 

ría y Obstetricia de la.Universidad Nacional Aut6noma de México 

dur~nte los años'l980 a 1982. 

Tomándose como universo de. 'trabajo a los alumnos que se inscri

bieron y cursaron el ler. semestre de la carrera de Enfermería 

a nivel técnico en dichos años. 

Se interpretaron los datos estadístic~s, proporcionados por el . . . 
Departamento de Est~dística de la Universidad Nacional Autónoma 

~e México y se tabul6 la poblaci6n que no acredit6 exámenes· or

dinarios del ler. semestre de acuerdo a las actas de exámenes. 
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con estos datos se procedi6 a probar o disprobar las hipótesis 

señaladas. 

CONCLUSIONES 

La población estudiantil que ingresa a estudiar la carrera de 

Enfermería a nivel t~cnico en la Escuela Nacional de Enfermería 

y Obstetricia de la Universidad Nacional Aut6noma de M~ico pr~ 

senta las siguientes características: 

l. Población joven con una edad que oscila de menos de 18 a 21 

años. 

2. En su mayoría (91.15%) de la poblaci6n es del sexo femenino 

siendo el (89.68%) solteras. 

3. Presenta una dependencia econ6mica hacia los padres. 

4. El ingreso familiar de 1766 (73.98%) de los estudiantes tien 

nen ingresos menores de $8,000.-, lo que nos muestra que peE 

tenecen a los estratos econ6micamente bajos (Hernándes Laos 

1979) . 

S. La ocupaci6n del jefe de familia de 946 estudiantes (39.63%), 

corresponde a ocupaciones de obre,ro y trabajadores del trans 

porte, not~se.que 354 estudiantes na dan respuesta o consi-

' deran la ocupación del padre diferente a las establecidas en 

el cuestionario. 

6. El grado .de escolaridad del padre de 1526 estudiantes (63.92%J 

es entre primero y sexto año de primaria 

" 



7. El grado de escolaridad de la madre de 1689 estudiantes 

(70.75%) es también entre primero y sexto año de primaria. 

Los datos anteriores comprueban la hip6tesis que el estudiante 

de ler ingreso a nivel técnico a la carrera de Enfermería de la 

Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia de la Universidad 

Nacional Autónoma de México en los años de 1980 a 198.2 procede 

de estratos bajos. 

La baja escolarización del jefe de familia, propicia empleos p~ 

co remunerados. 

El estudiante presenta interes en mejorar su situaci6n económi-

ca a través de lograr una preparaci6n que los padres no tuvie

ron, pero carece de los recursos econ6micos y el bagage cultu-

ral que .favorezca el rendimiento escolar. 

El estudiante que ingresa a la carrera de Enfermería a nivel téc 

nico joven, del sexo femenino y de una extracci6n socioecon6mi-

ca baja, presenta características de inmadurez y dependencia, 

que.se pueden ver aumentadas por el tipo de enseñanza que se le 

imparta y por la imagen "femenina" de la carrera de enfermería. 

77. 

El rendimiento escolar se ve afectado negativamente en aquellas 

materias de 1 er. · semes.tre que presentan al to grado de dificultad, 

ya que ameritan capacidad de abstracci6n y reportan informaci6n 
,. 

desconocida por el estudiante. 



V. SUGERENCIAS 

l. Solicitar un promerdio más alto a1 ingreso a la carrera. 

2. Solicitar una calificaci6n del examen de admisi6n, superior 

a la que se está pidiendo. 
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3. Motivar el ingreso a la carrera de Enfermería a nivel técni

co a mayor poblaci6n del sexo masculino. 

4. Instrumentar cursos propedéuticos de las materias de mayor 

grado de dificultad y colocarlas en los semestres posteri~ 

res en donde el alumno tenga el hábito de estudiar y resol

ver situaciones problemas. 

S. Implementar becar que le permitan al estudiante mejorar su 

situaci6n econ6mica y su rendimiento escolar. 

Evitar propiciar en el estudiante una imagen falseada de las a~ 

titudes y actividades de la enfermera como son actitudes de de

pendencia, abnegaci6n, sacrificio, propiciar la competencia in

telectual y actitudes de independencia e identificaci6n con el 
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