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I N T R 0 D U C C 1 0 N

La sociedad irracional en que vivimos modela, trans

forma y reprime las necesidades. As! es como nace la estructura

psíquica de los hombres; una estructura que no es inherente sino

que se desarrolla en cada miembro social e individual, durante el

perpetuo combate entre necesidad y sociedad. 

Estudiar al ser humano tiene muchas implicaciones y

abarcarlo en su totalidad es tarea prácticamente imposible, sin em

bargo, tratar de comprenderlo es una necesidad de nuestro tiempo, 

necesidad que hemos hecho nuestra ya que de tiempo atrás, con muy

diferentes criterios, con diversos enfoques y desde variados ángu- 

los, el mexicano y su manera de ser se han transformado en una preo

cupaci6n substancial del propio mexicano. 

Considerando que el ser humano es una entidad biol6

gica que entra en contacto con un ambiente ante el cual su biología

habrá de moldearse, expresarse, frustrarse o desarrollarse de acuer

do con las condiciones que esa biología encuentra en el ambiente

que la rodea; naci6 nuestro interis para hacer esta investigaci6n

de una parte importante de la personalidad: " La frustraci6n1l y co- 

mo se manifiesta. 
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El trabajo aquí presentado tiene por objeto determi- 

nar la direcci6n de la frustraci6n en relaci6n al sexo y al estado

civil de los obreros de una fábrica textil ( confecci6n de ropa fe- 

menina) ubicada en la Avenida Fray Servando Teresa de Mier donde

prestamos nuestros servicios para el Departamento de Psicología de

la misma, ya que se considera importante establecer cuantitativa- 

mente el tipo de comportamiento, que con mayor frecuencia se pre- 

senta en la muestra estudiadaAante las situaciones de frustraci6n

que vive a diario por las condiciones ambientales laborales a las

que está sometido. 

Se utiliz6 el Test de frustraci6n para adultos del

Dr. Saúl Rosenzweig cuyo prop6sito es explorar un área específica , . 

de la personalidad; " La respuesta de la tolerancia o intolerancia

ante una situaci6n frustrante".¡ 

Participaron 60 sujetos seleccionados al azar del per

sonal que labora en la fábrica de los cuales 30 son del sexo femeni

no y 30 sel sexo masculinop la aplicaci6n del test se llev6 a cabo

en un cubículo que se encuentra en la parte de atrás, el cual es de

uso exclusivo para el Departamento de Psicología. 

Hasta la fecha se han realizado varios estudios con

la prueba del Dr. - Rosenzweig en niños y en adultos, como los de Do- 

lores Ma. Serra Estruch y David G. Rose, Kates S. L., Antonio Gago

Huguet, Diaz Guerrero, y Trinidad Berrún, del propio Rosenzweig y Sa

ras6n, y el mas reciente realizado con niños en Patiala, India. 
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Por el poco conocimiento y manejo que del test se tie

ne en psicologia y lo reducido de nuestra muestra los datos que se

obtengan no podrán generalizarse pero servirán para ayuda de estu- 

dios futuros. 

Por Iltimo, queremos dejar constancia, de que el pre- 

sente trabajo despert6 en nosotros la inquietud para continuar in- 

vestigando el tema abordado en nuestra práctica Psicol6gica, as! co

mo nos dejo la satisfacci6n de poder valorar el esfuerzo cooperati- 

vo para llevar a cabo la investigaci6n que nos propusimos realizar, 

conscientes de nuestras propias limitaciones. 



CAPITULO I

DESCRIPCION DEL TEST DE FRUSTRACION DEL DR. SAUL ROSENZWEIG

A) HISTORIA

El test de frustraci5n tambi n llamado brevemente

P. F. T. ( Picture Frustration Test), concebido y realizado por el Dr. 

Wil Rosenzweig en 1944 en los Estados Unidos es una prueba proyec

tiva cuyo objetivo especifico, es explorar la personalidad en una

de sus áreas: la respuesta de tolerancia o intolerancia a la frus

traci5n de tipo psicosocial. 

Pertenece por lo tanto, a la familia de los test la—. 

cunarios de completamiento verbal, que integran, entre otros, los

test de Rotter ( de frases incompletas para continuar) y de Duss

cuentos inconclusos para terminAr). 

El P. F. T. es especificamente de diálogos inconclusos, 

se encuentra entre el test de Asociaci6n de Palabras de Jung y el

TAT de Murray. 

Fue construido en un principio como un instrumento p§, 

ra explorar los conceptos relativos a la teoria de la frustraci6n, 

más que como un instrumento de diagn6stico clinico. 
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A pesar de la subjetividad del concepto básico que

se maneja en este test se ha comprobado repetidamente que es con- 

fiable cuando califican dos personas con un acuerdo del 85%. 

Por otra parte, se ha verificado su validez, compa- 

rándolo con el Inventario Multifásico de la Personalidad, con el

TAT, con el Inventario de Valores de Allport- Vernon, entre otros, 

además de relacionarlo con la conducta manifiesta y se ha conclui- 

do que si es válido. ( 5 ) 

Se basa en la Teoria General de la Frustraci6n, que

desarroll6 S. Rosenzweig en 1934, que se ubica dentro del Psicoaná

lisis Experimental. 

SegEn Rosenzweig, la teoria de la frustracibn inten

ta expresar el punto de vista organismico en Psicobiología. Se

presenta, entonces una reformulaci6n de los conceptos psicoanalíti

cos considerando las posibilidades experimentales. 

el organismo: 

Existen tres niveles de defensa psicobiol5gica en

a) El nivel celular- Que concierne a la defensa

contra agentes infecciosos. 

b) El nivel aut6nomo-' Se refiere a la defensa en

conjunto contra las agresiones fisicas genera

les. Desde el punto de vista psicol6gico co- 

rresponde el miedo y la rabia. 

c) El nivel superior o cortical- Defiende a la

personalidad contra agresiones psicol6gicas. 
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La teoría de la frustraci6n cubre los tres niveles

y estos se compenetran. ( 43) 

Se distinguen dos tipos de frustraci6n: 

1. Primaria o privaci6n- Se caracteriza por la in

satisfacci6n subjetiva que se debe a la ausencia de una situaci6n

final para calmar una necesidad. 

2. Secundaria- Se caracteriza por la presencia de

obstáculos en la vía que conduce a la satisfacci6n de la necesidad. 

Es este tipo de frustraci6n la que estudia el test. Y que Saúl Ro

senzweig nos dice: " la frustraci6n se ha definido como algo que

se produce " siempre" que el organismo encuentra obstáculo o impedi

mento insuperable en su camino hacia la satisfacci6n de una necesi

dad vital". 

Jugando un papel importante en esto las necesidades

de defensa, las referentes a la protecci6n del organismo frente a

cualquier pirdida, merma o deterioro de sus estructuras o funciones. 

El obstáculo o presi6n puede tener un origen interno o externo y

ser de carácter pasivo o activo. 

Por lo tanto se puede decir que hay frustraciones: 

a) De índole pasiva y externa- Como en el caso del

objeto inanimado que se interpone entre el in- 

dividuo y el objetivo. 

b) De Índole activo externo- Tales como las amena- 

zas físicas que separan a una persona de su ob

J etivo . 
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e) De índole pasivo e interno- Generalmente la pro

pia incapacidad del sujeto. 

d) De índole activo e interno- Se presenta cuando

2 necesidades opuestas y de intensidad igual
están actuando en el individuo. 

Rosenzweig propone una clasificaci6n de las frustra

ciones en funci6n de la economía de la necesidad frustrada, las

reacciones representan una respuesta a la amenaza implícita a la

propia personalidad. 

El primer tipo de reacci6n corresponde a las denomi

nadas de necesidad persistente, que implican una acci6n o pensamien

tos dirigidos a un objetivo. 

La segunda de defensa ante la amenaza que para el

ego supone la frustraci5n. 

La tercera reacci6n es que el individuo responde ex

clusivamente al problema en si, y sinti1ndose incapaz tanto de de- 

fender su ego como de perseguir el objetivo original, se limita a

manifestarse enterado y consciente del hecho de estar frustrado. 

Son las respuestas de predominio del obstáculo. 

Como por otra parte la mayoría de las reacciones de

la frustraci6n son de carácter agresivo, Rosenzweig categoriza tam

bi6n tales reacciones en funci6n de la salida que da el individuo

frustrado a la agresi6n originada en 11 por esta causa. 
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a) En algunas respuestas, la agresi6n se dirige fran

camente contra el ambiente; son respuestas extrapunitivas. 

El individuo puede manifestar su eblera de manera más

o menos sutil; puede expresar preocupaci6n e irritaci6n hacia el ob- 

jeto que se ha interpuesto en su camino; solicitar de los demás que

los resuelvan o mantenerse hostil, acusando y volcando el problema

a cualquier otro. 

b) En las respuestas denominadas intrapunitivas, la

persona frustrada descarga toda su agresividad sobre sí mismo, unas

veces reprochándose la frustraci6n, otras intentando resolver el

problema, mostrándose humillado por haberlo provocado, y otras ne- 

gando por completo la existencia del problema en un aparente esfuer

co de autocastigarse, evitando que lo compadezcan. 

e) En un tercer grupo de respuestas quedan compren- 

didas aquellas cuyo origen está más bien de impulsos sociales que

en impulsos de agresi6n. 

Estas reacciones denominadas impunitivas, tratan de

paliar el problema, dándole normalmente un giro conciliador. 

El individuo insiste en el carácter inevitable de la

dificultad, quita importancia a la frustraci6n, trata de conformar- 

se a los limites que Ista le impone y/ o confia en que con el tiempo

se resuelva. 
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A medida que el individuo se desarrolla va adquirien

do cierto grado de tolerancia ante los diversos tipos de frustracio

nes. ( 43) 

Por lo que hay que señalar, la importancia de lo que

se ha llamado tolerancia a la frustracibn, como la capacidad del in

dividuo para soportar la frustraci6n sin caer en respuestas ¡ nade- 

cuadas". 

Las respuestas se consideran adecuadas si son apro- 

piadas a la situaci6n, por tanto, seria inadecuada toda reacci6n

que se presentase sistemáticamente como respuesta del individuo sin

tener en cuenta las exigencias ambientales. 

El concepto de tolerancia a la frustraci6n puede com

pararse con dos principios psicoanaliticos: 

1. El principio del placer y de la realidad, en el

niño el principio del placer implica la satisfacci6n inmediata de

todos sus deseos, a medida que el niño madura, aprende a demorar

sus satisfacciones, este concepto esta implícito en el de toleran- 

cia a la frustraci6n. 

2. El principio de la debilidad del yo~ Cuando el

sujeto ante la frustraci6n da respuestas inadecuadas se dice que

domina el principio del placer, aunado a un yo dbbil. 
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En base a estos principios pueden considerarse dife

rencias individuales en lo que se refiere al umbral de tolerancia

a la frustraci6n, ya que para cada sujeto existe una zona compren- 

dida entre dos intensidades de la presi6n dentro de la cual la res

puesta del sujeto a la frustraci6n es adecuada. ( 43) 

Dependiendo pues de la personalidad, varía el um- 

bral de tolerancia a la frustraci6n. Rosenzweig consider6 que en

ello participan dos clases de factores: 

a) Factores somáticos- Sonconstitucionales y here
ditarios, se refieren a las diferencias indi! 7
viduales innatas y corresponden a variaciones
nerviosas y end6crinas. 

b) Factores psicoAgicos- Son las primeras frus- 

traciones en la infancia las que determinan
el desarrollo ulterior de la tolerancia a la
frustraci6n. ( 44) 

A nivel intelectual este t rmino requiere aptitud y

capacidad de abstracci6n como base a la demora de la gratificaci6n. 

B) DESCRIPCION

Este instrumento de investigaci6n psicol6gica consis

te en un test proyectivo que tiene por base obtener los datos de

frustraci6n humana por medio de imágenes. 

Dicha prueba consiste en 24 cuadros que asemejan a

bocetos inconclusos. Cada cuadro contiene dos figuras, dispuestas

de manera que siempre la que esta situada a la izquierda sea la
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persona frustradora, debido a que expresa algo que frustra o repre

senta situaciones frustrantes que recaen sobre la figura de la de- 

recha, en la cual hay un recuadro en blanco para que la persona

quin se examina escriba en 11 la respuesta que daría en cada situa

ci6n. 

Los rasgos faciales y otras expresiones de persona- 

lidad han sido omitidas intencionalmente en todos los grados. 

Se instruye al sujeto para que examine las situacio

nes una por una y escriba en el espacio blanco la primera constes- 

taci6n que se le ocurra. 

Se plantean situaciones: bien de bloqueo del yo

ego), es decir, que presentan un obstáculo, sea personal o imper- 

sonal, que interfiere, decepciona, perjudica o frustra directamen- 

te al sujeto. Existen en la prueba 16 situaciones de ese tipo que

son las siguientes: 1, 3, 4, 6, 8, 9, 111 12, 13, 14, 15, 18, 20, 

22, 23 y 24. 

0 bien se trata del bloqueo del Superyo ( Super - ego), 

como por ejemplo una situacibn, una acusaci6n, cargo o incrimina - 
1 1

ci6n, que la persona de la izquierda formula contra la persona ubi

cada sobre la derecha del cuadro. Existen en la prueba 8 situacio

nes de este tipo: 2, 5, 7, 10, 16, 17, 19 y 21. 
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Una relaci6n entre estos dos tipos de situaciones

consiste en el hecho de que cuando se bloquea al super -yo, el blo- 

queo del yo, ya ha ocurrido anteriormente. La distinci5n no puede

considerarse como absoluta, ya que un sujeto puede interpretar co- 

mo situaci6n bloqueadora del super -yo una que sea bloqueadora del

yo y viceversa. En estos casos excepcionales la calificaci6n como

siempre, debe seguir lo que el sujeto señale. 

La notaci6n tiene como fin expresar en forma se sím

bolos los diversos conceptos ya expuestos. Cada respuesta se eva- 

l ia bajo dos aspectos esenciales: 

Direcci6n de la agresi6n- 

a) Respuesta extrapunitiva. 

b) Respuesta intropunitiva. 

e) Respuesta impunitiva. 

Tipo de respuesta - 

a) Tipo de predominancia del obstáculo. 

b) Tipo de defensa del yo. 

c) Tipo de persistencia de la necesidad. 

La combinaci6n de estas seis categorias produce 9

factores posibles de notaci6n ( a los cuales es necesario sumar dos

variantes simbolizadas por E e I). 
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Las letras E, I y M se emplean para indicar las di- 

recciones extrapunitivas, intropunitivas e impunitivas de la agre- 

si6n cualquiera que sea el tipo de reacci5n. 

Para indicar el predominio del obstáculo se marca

1) despuls de la letra may iscula correspondiente. Los tipos de

defensa del yo se señalan por letras mayl sculas empleadas solas. 

Para indicar las respuestas de persistencia de la necesidad se uti

lizan los simbolos el i o m. 

Se ha adoptado la convenci6n de escribir primero el

Dominio del Obstáculo, despuls el de Defensa del yo y por fín la

Persistencia de - la Necesidad en una disposici6n de tres columnas. 

Por ejemplo: 
MI//; //

e; / 1/. ( 43) 

Se da un ejemplo de notaci6n de la calificaci6n. 

Ver apbndice Núm. 1 ). 

Tambi1n existe otro factor a evaluar que es el: 

G. C. R. que es el indice de conformidad con el grupo, en el cual se

obtiene una relaci6n entre la respuesta del sujeto y lo esperado

del test. 

PERFILES- Se busca la frecuencia con que se presen

ta cada uno de los nueve factores y se dan en porcentajes. 

Esquemas- Son tres los esquemas principales 1, 2 y

3 además deEyde I. 
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Esquema 1- Expresa la frecuencia relativa de las

diferentes direcciones de la respueta sin tener en cuenta el tipo

a que pertenece. 

Esquema 2- Expresa los porcentajes relativos te- 

niendo en cuenta más bien el tipo que la direcci6n. 

Esquema 3- Expresa los porcentajes relativos de

los tres factores más frecuentes independientemente del tipo y di- 

reccibn. ( 43) 

Los esquemas adicionales E e I incluyen una compara

ci6n de ambas variables con los otros factores de la anotaci6n para

enfatizar el papel de la respuesta en las situaciones de bloqueo

del super yo ( situaciones que indican la aparici6n de los factores

subrayados). 

En este estudio se calific6 con respecto a las once

posibilidades básicas por ser una aplicaci6n individual. No se ma

nejaron perfiles, tendencias ni esquemas, tampoco G. C. R. de la prue

ba por no corresponder a nuestra cultura los parámetros incluidos, 

ya que fue estandarizada en Argentina. ( 43) 

C) QUE PRETENDE MEDIR ESTA PRUEBA? 

El P. F. T. se basa en el supuesto de que el sujeto in

consciente o conscientemente se identifica con el personaje frustra
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do que se presenta en cada situaci6n y proyecta sus sentimientos

en la respuesta que da. Para determinar estos sentimientos se asig_ 

na a cada respuesta una calificaci6n, refiri1ndose a la direcci6n de

la agresividad y al tipo de reacci6n. ( 5) 

D) ADMINISTRACION

La prueba está destinada a los adultos y a los adole

centes. Existe una prueba análoga para los niños. El test puede

aplicarse desde los 14 años de edad en adelante, en forma individual

o colectiva. Siempre que sea posible la aplicaci6n individual será

preferible, pues permite obtener un protocolo más valioso. El fin

de la aplicaci6n es: 

1. Obtener la primera asociaci6n del examinado. 

2. Facilitar una situaci6n de proyecci6n en la cual

el examinado se identifique con el personaje del dibujo. 

La evaluacibn de las respuestas se basa en la hip6te

sis de esta identificaci6n y puede considerarse como la expresi6n

de la personalidad del examinado. 

Se presentan al examinado los dibujos y se leen con

11 las instrucciones de la primera página. 

Cada uno de los siguientes cuadros contiene dos o

más personas: en cada cuadro una persona le dice algo a la otra. 
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Lo que se pide a usted es que llene por escrito el espacio en blan- 

co, con la primera contestaci6n que le venga a la mente a prop6sito

de aquellas palabras. Trabaje lo más rápidamente posible". ( 43) 

No hay tiempo límite para la aplicaci6n. Se le pide

que observe el primer dibujo, se verifica la comprensi6n de las ins

trucciones, si el ejemplo dado es adecuado a lo requerido, de la

misma forma se le ruega que continúe con los otros dibujos por or- 

den numirico. 

La segunda fase de la aplicaci6n se refiere al inte- 

rrogatorio. Se pide al examinado que lea en voz alta las respues- 

tas que ha escrito. El examinador anota todas las particularidades, 

la inflexi6n de voz, etc., que podrían ayudar a dilucidar la inten- 

ci6n de la respuesta según el sistema de evaluaci6n. El interroga- 

torio por supuesto, debe conservar un carácter que no sea imperati- 

vo. 

Si un examinado no sabe leer o si es incapaz de con- 

centrarse lo bastante como para contestar por si mismo las pregun- 

tas, se le pueden leer las diversas situaciones y escribirlas a su

dictado; pero aún en estos casos se aconseja escribir las respues- 

tas en el espacio en blanco de cada prueba a fin de que el intento

de estimular la proyecci6n no se anule. 

En la aplicaci6n colectiva se omite el interrogato- 

rio y si por este factor surgen respuestas am iguas, no se deben

tomar en cuenta para la calificaci6n cuantitativa. ( 4 ) 



CAPITULO II

FRUSTRACION

1. Concepto del tIrmino de Frustraci6n. 

Dar un concepto cabal de lo que significa el tbrmino

frustraci6n resulta tarea dificil, debido a que en su significado

de: omitir, perturbar, interrumpir y quitar, es usado tanto en el

lenguaje corriente como en el cientifico. 

DEFINICIONES: 

A) En Psicologia se define de la siguiente forma - 

Se le utiliza en forma indiscriminada lo cual dificulta una clara

conceptualizaci6n del mismo. 

Existe frustraci6n cada vez que el organismo encuen

tra un obstáculo o una obstrucci6n más o menos insuperable en la

via que lo conduce a la satisfacci6n de una necesidad vital cual- 

quiera. ( 43) 

B) En la Teoría Psicoanalitica: La frustraci6n tie

ne diversas funciones. Es una experiencia inevitable que puede de

terminar factores anormales en el desarrollo de la personalidad, 

juega un pape] positivo al incrementar la diferenciacibn del ego, 

en un sentido general se relaciona con el autodesarrollo siendo por
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lo mismo un factor precipitante en la enfermedad mental; se utili- 

za al definir el carácter y la noci6n de regresi6n. ( 22) 

C) La Biología. entiende por frustraci6n el que se

interrumpa la funci6n de alg in 6rgano que mantiene la vida, es de- 

cir: es la no realizaci6n completa de la funci6n vital. ( 39) 

F) La Pedagogía toma como frustraci6n la acci6n de

omitir, de no aplicar correctamente un mitodo o un sistema. ( 9 ) 

G) En la vida diaria se utiliza el tbrmino frustra

ci6n para indicar acci6n de omitir, perturbar, quitar: Se frustra

si se obstaculiza la realizaci5n de una fiesta a los j6venes si se

hecha a perder el guiso especialmente preparado, etc. y se tiende

a asociar el t6rmino Neur6sis. 

2. Ahora vamos a tratarlo desde el punto de vista

de varios diccionarios: 

Segfin el diccionario de la Real Academia Española. 

16) 

Frustrar- Privar a uno de lo que esperaba. Dejar

sin efecto, malograr un intento. 

cido. 

Frustraneo- a, Adj. Que no produce el efecto apete

Diccionario de la Psicología, Larousse. ( 17) 
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Frustrar ( 1. - are), tr. Privar a uno de lo que esp.2. 

raba: 11Frustr6 las esperanzas a Juan" 2. tr. rf. Dejar sin efec

to, malograr un intento: Frustarse las esperanzas. 3 Der. Dejar

sin efecto ( un prop6sito) o frustrarse un delito. 

31 ) 

Diccionario General Ilustrado de la Lengua Española. 

Frustratorio- ria, adj. que hace frustrarse una cosa. 

Diccionario de Sinbnimos. ( 32) 

Frustrarse, ref. Malograrse, fracasar. 

Diccionario Enciclop1dico de la Psique. ( 19) 

Frustraci6n- 1. La negaci6n de una satisfacci6n

por la realidad. 2 ( Psa). Una excitaci6n sexual que no logra su

descarga por el orgasmo. Se considera como causa más frecuente de

una neurosis de angustia. ( al.: Frustran; I: unconsumated). 

Diccionario de Psicología, fondo de cultura ( 18) 

Frustraci5n- Estado del que se ve privado de una

satisfacci6n legítimo, defraudado en sus esperanzas, la frustra- 

ci6n puede ser debida a la falta de un objeto ( de comida para el

individuo hambriento) o al encuentro de un obstáculo en el camino

de la satisfacci6n de los deseos; las dificultades se llaman exter

nas cuando provienen del medio ( El fruto está en el árbol, pero

hay un guardia que vigila), e internas cuando dependen del indivi- 
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duo. ( Su sentido moral le impide la rapiña). Sin embargo, la frus

traci6n no se define por el obstáculo, porque en realidad no pode- 

mos saber lo que será como tal por el sujeto. 

Las reacciones a la frustraci6n son variadas, depen

den de la naturaleza del agente frustrado y de la personalidad del

que se ve sometido a 11. 

Diccionario Enciclop1dico UTHEA. ( 20) 

Frustraci6n.- F.- Acci6n y efecto de frustrar. Der. 

uno de los grados de la fase externa del ¡ ter criminis, existente

cuando el agente realiza todos los actos que debiera dar por resul

tado la consumaci6n del delito no obstante lo cual, la acci6n cri~ 

minosa no llega a su perfecci6n por causas ajenas a la voluntad del

citado agente. 

Diccionario Manual de Psicología. ( 18) 

Frustraci6n- Acci6n y efecto de privar de una satis

facci6n por motivos externos o internos, en situaciones conflicti- 

vas. 

Tomando en cuenta las definiciones anteriores expone

mos la siguiente: 
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FRUSTRACION- Es la vivencia negativa, por cuanto en

su impulso encuentra obstáculos que en una u otra forma bloquean, 

anulan o evaden la direcci6n hacia la finalidad propuesta. 

3. Definiciones dadas por varios autores. 

a) Safil Rosenzweig nos dice: existe frustraci6n ca

da vez que el organismo encuentra un obstáculo o una obstrucci6n

más o menos insuperable en la via que lo conduce a la satisfacci6n

de una necesidad vital cualquiera. ( 43) 

b) Sigmund Freud se refiere a la frustraci6n como: 

la ausencia de un objeto externo susceptible de satisfacer el ins- 

tinto. En un sentido, en su trabajo IlFormulaciones sobre los dos

principios del funcionamiento psíquico" ( 1911), contrapone las pul

siones de autoconservaci6n, que reclaman un objeto exterior, a las

pulsiones sexuales, que pueden satisfacerse durante mucho tiempo

en forma autoerbtica y en forma de fantasmas; solamente los prime- 

ros podrían ser frustrados. ( 37)' 

Su teoría plantea dos instintos: el instinto de la

vida ( Eros) y el instinto de la muerte ( Tanatos). El instinto de

vida tiende a la autoconservaci6n y el otro es opuesto, de ste se

derivan los impulsos agresivos. Los dos instintos tienen la fun- 

ci5n de reducir la tensi6n. Ambos luchan entre si, lográndose as! 

un equilibrio de fuerzas. 
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En " Sobre los tipos de adquisici6n de las neurosis", 

1912). Freud habla de las frustraciones para designar todo obs- 

táculo ( externo o interno) a la satisfacci6n libidinal. 

Diferenciando entre el caso en el que la neur6sis

es desencadenada por una carencia en la realidad ( por ejemplo, pIr

dida de un objeto amoroso) y aquel en que el sujeto, a consecuen- 

cia de conflictos internos o de una fijaci5n, rechaza las satisfac

ciones que la realidad le ofrece. Relacionando los distintos mo- 

dos de formaci6n de la neur6sis, se deduciría, por consiguiente, 

la idea de lo que se ha modificado es una relaci6n, un cierto equi

librio que dependia a la vez de las circunstancias exteriores y de

las peculiaridades de la persona. 

En las " Lecciones de introducci6n al Psicoanálisis", 

1916- 1917) Freud subraya que una privaci6n externa no es por si

misma pat6gena, salvo cuando afecta a " la i nica satisfacci6n que

el sujeto exige". 

Los casos parad6jicos de " Individuos que enferman en

el momento de alcanzar el ixito"; patentizan el papel preponderante

de la " Frustracibn Interna"; aquí se ha dado un paso más: lo que

el sujeto se niega es la satisfacci6n efectiva de su deseo, de es- 

tos textos se desprende que lo que interviene en la frustraci6n, se

gún Freud no es tanto la carencia de un objeto real como la res- 

puesta a una exigencia que implica una determinada forma de satis- 

facci6n o que no puede recibir satisfacci6n de ninguna clase. ( 26) 
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OTTO FENICHEL. Parece completar la idea de la frus

traci6n en el desarrollo, enfatizando la necesidad del aprendizaje

de la frustraci6n. 

La frustraci6n es algo que nos toca a todos, y es

una condici6n esencial para el desarrollo normal. 

Es completamente necesario para el niho, aprender a

soportar los retrasos, amenazas las oposiciones y las negativas, 

as! como que aprenda a experimentar gratificaciones completas y

apropiadas. 

No hay necesidad de introducir prematuramente al ni

fío a las frustraciones o exponerlo a más de lo que pueda manipular. 

El niño que no aprende con ayuda del Sistema Simpá- 

tico a soportar las frustraciones que encontrará, no puede crecer

y ser un individuo adulto sano. ( 22) 

DIAZ GUERRERO. Considera que lo esencial de la frus

traci6n es la motivaci5n de un organismo, que a consecuencia del ¡ m

pulso desarrolla una secuencia instrumental, misma que es impedida

de consumarse provocando una conducta externa simb6lica que son los

mecanismos de defensa. 

Este fen6meno de la frustraci6n puede variar en in- 

tensidad y que tal intensidad parece variar con la intensidad de la

provocaci6n. ( 23) 
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Lo que ocurre en un organismo cuando un obstáculo se

presenta de repente en, un camino de la sécuencia de la motivaci6n, 

antes que se logren respuestas consumatorias, es lo que se llama

frustraci6n y la conducta externa o simb6lica que resulta de tal

serán los mecanismos de defensa. 

En consecuencia la frustraci6n tiene un significado

muy amplio, debido a que en su contenido encierra las acciones de

privar, frustrar y fracasar. Los tres verbos indican la acci6n de

quitar pero en diferente forma; es por ello que para integrar un

concepto de frustraci5n hay que tomar en cuenta el significado de

los mismos. 

Privar indica la acci6n de quitar lo que ya se po- 

seía; ejemplo: un empleo que se venia desempefíando. 

Frustrar indica la acci6n de quitar lo que no se pl

sela pero se pensaba disfrutar. 

Ejemplo: una herencia que no se llega a recibir. 

Fracasar indica la acci6n. de quitar, no solo lo que

no se posela sino tambi1n las esperanzas de conseguir la realiza- 

ci6n de lo deseado; en este caso significa quitar, pero generando

en la psique un malestar profundo. ( 31) 
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Con las consideraciones anteriores se puede indicar

como concepto de frustraci6n lo siguiente: 

La frustracibn es una vivencia negativa, debido a

que en su trayectoria va a encontrar interruptores, que en una u

otra forma obstaculizan su direcci6n hacia adelante, para llegar a

la meta propuesta tiene que vencer estos obstáculos, poniendo en

juego los mecanismos de defensa o de ajuste de la personalidad. 

Cuando son suficientes estos mecanismos, el sujeto vence la situa- 

ci6n frustrante y logra llegar a su objetivo propuesto; en este

caso la frustraci6n es necesaria para ayudar al individuo a su

adaptaci6n a la realidad, estableciendo un balance entre su apara- 

to psiquico y su medio ambiente, la ciencia se perfecciona gracias

al error y al acierto de la constante investigaci6n. 

El problema surge cuando los mecanismos de ajuste o

defensa no han sido suficientes y los obstáculos son difíciles de

vencer para continuar con la direcci6n hacia adelante; pero si el

sujeto logra llegar la frustraci6n será de segundo grado, necesa- 

ria para la vida; cuando el sujeto tiene una finalidad, pero su di- 

recci6n hacia ella está constantemente bloqueada, ya sea por seguir

un camino equivocado, por no ser congruente con la realidad, o debi

do a que sus mecanismos de ajuste o de defensa no son suficientes, 

y ha perdido la finalidad de la meta debido a su falta de capacidad

para resolver las diferentes situaciones que lo agobian, aparece el

síndrome de frustraci6n; y si esta etapa no se liquida ya sea con
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una orientaci6n debida o para lograr una congruencia con la reali- 

dad, y cambiando la manera de atacar los obstáculos para no seguir

una conducta hacia adelante equivocada en sus medios, viene la

frustraci6n. 



CAPITULO III

ACTITUDES Y CONDUCTAS ANTE LA FRUSTRACION

La frustraci6n hemos dicho es una vivencia negativa

por cuanto en su impulsi6n encuentra interruptores que obstaculizan

en una u otra forma la direcci5n hacia el objetivo propuesto, lo

que produce malestar psiquico. 

Es por ello que la vivencia de la frustraci6n puede

dinamizarse en el individuo, gracias a los mecanismos de ajuste o

defensa utilizados por el ser humano para vivir acorde con su medio

interno y externo. Dicha vivencia se presenta en el hombre en tres

niveles, los cuales dependen del grado de intensidad del bloqueo y

de la dinámica del sujeto en relaci6n al manejo de los mecanismos

de ajuste o de defensa. 

Son los siguientes: 

1. Vivencia de frustraci6n de primer grado, la cual

se líquida fácilmente, dejando solo ligeras

consecuencias en el psíquismo. 

2. Vivencia de frustraci6n de segundo grado, que no

se logra liquidar fácilmente y el ser humano
recurre a los mecanismos de ajuste o de defen— 
sa, logrando despuls de un tiempo variable, re

cuperar su bienestar psíquico. 

3. Vivencia de frustraci6n de tercer grado que e, 3
dificil de liquidar, a1n haciendo uso de los

mecanismos de ajuste o de defensa de la perso— 
nalidad; este nivel máximo se convierte en fra
caso. 
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En el fracaso ya se han sobrepasado las tres etapas

de la vivencia de la frustraci6n, los mecanismos de ajuste o de de

fensa de la personalidad no han operado suficientemente, lo cual

genera en el psiquismo una situaci6n dificil de liquidar, aparecien

do el síndrome de frustraci6n con sus síntomas en alto grado, por

lo que este nivel traspasa el fracaso, llegando a gestarse la neu- 

rosis . ( 48 ) 

El ser humano cuando selecciona un objetivo, una me

ta o una finalidad lo hace con la actitud intencionada, voluntaria, 

la frustraci6n aparece cuando esa actitud dirigida hacia un fin se

ve bloqueada por alg in obstáculo. 

Cuando no hay bloqueo tampoco se presenta la viven- 

cia de la frustraci5n. Cuando un sujeto encuentra bloqueo en su in

tenci6n, que le lleva a impactar su objetivo, en este caso puede su

ceder que el individuo mantenga su esfuerzo hacia la finalidad pro- 

puesta teniendo necesidad de mantener su intenci6n y vencer el obs- 

táculo interpuesto en su meta. 

Su intenci6n se bifurca; una direcci6n hacia el obj.2. 

tivo, y otra de lucha contra el obstáculo que se convierte en peli- 

gro, de aquí que la frustraci6n genera los sentimientos de miedo a

encontrar obstáculos en la meta propuesta y agresividad en contra

de los bloqueos, debido a estas situaciones negativas la vivencia

de la frustraci6n es desagradable. La mayoría de los sujetos dia- 

riamente logran poner a su servicio los mecanismos de adaptaci6n y
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vencer la obstrucci6n sin que la situaci6n desagradable deje hue- 

llas profundas en su psiquismo. Esta es la frustraci6n de primer

grado, tan necesaria para mantener el dinamismo de la vida. 

La frustraci6n de segundo grado genera miedo, ira, 

disgusto, inseguridad; son intentos de desembarazarse de algo que

interfiere con nosotros o alguna situaci6n que no podemos aceptar, 

pero que haciendo buen recurso de nuestros mecanismos de defensa lo

gramos liquidar, quedando el psiquismo levemente lesionado pero en

vias de recuperaci6n por el logro de la meta deseada, esta es la

frustraci6n que denominamos de segundo grado. Es la que se presen- 

ta en la vida de las personas que luchan por resolver problemas no

solo cotidianos sino de estudio, econ6micos, sociales, ambientales, 

politicos y morales; estas personas son las que por lo general lle- 

van sobre si la responsabilidad de la direcci6n hacia adelante de

la cultura de su comunidad; no es, pues, que a esto se deba una

frustraci6n de segundo grado en los estratos que provienen de la cla

se media y que se dedican al estudio. 

Cuando existe un bloqueo y es interferido por los me

canismos de adaptaci6n de la personalidad y hay desviaciones., pero

que la meta nunca es alcanzada tenemos la frustraci6n que llamamos

de tercer grado, esta frustraci6n va a generar tal angustia que ha- 

cen del sujeto un ser inseguro que llega al fracaso. 

El individuo siente desamparo, que lo conduce a for- 

mas de conducta aceptadas por la sociedad, como el llanto por el
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cual manifiesta su sufrimiento, su súplica, en solicitud de ayuda p! 

ra quitar de su meta el obstáculo; generando esta situaci6n un senti

miento de tragedia de sí mismo que se hace agudo con el corolario de

aparici6n. de las actitudes de envidia, odioj resentimiento, culpabi

lidad, que hacen del sujeto un inseguro; por tanto se siente inferior, 

no siendo realista en el ataque de su meta, cada vez se confunde has

ta que al no poder luchar más entra en una situaci5n que ya no es

frustraci6n sino fracaso. 

1. Dinámica de la Frustraci6n. 

Cuando se bloquea cualquier actividad dirigida a meta

el individuo normal experimenta una reacci6n psicol6gica y fisiol6gi

ea que persiste mientras la necesidad no reciba satisfacci6n, la res

puesta fisioAgica a la frustraci6n es una de las muchas condiciones

a las que Hans Selye ha llamado Tensi6n ( Selye. 1956). Aún cuando el

buen perdedor" tal vez reciba la derrota con una sonrisa, su pirdi- 

da tendrá que constituir una frustraci6n en algún grado, y por tanto, 

tendrá que dar lugar a tensi6n. 

Como hemos visto, una tensi6n grave y prolongada pue- 

de dar lugar a toda una variedad de enfermedades que van desde las

ulceras intestinales o estomacales hasta los padecimientos cardiácos. 

46) 
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2. Carácter Motivacional de la Frustraci6n. 

La frustraci6n y la tensi6n resultantes se suman a

la pulsi6n original, y llevan al individuo a intensificar sus es- 

fuerzos para encontrar una manera de satisfacer la necesidad ¡ ni- 

cial, insatisfecha. 

As! pues, la resoluci6n del conflicto y la consi- 

guiente reducci6n de la frustraci6n son extremadamente importantes

en la motivaci6n de la conducta humana. 

A veces, por supuesto, el intento de sobreponerse a

un obstáculo frustrador puede carecer de sentido práctico, lo mejor, 

en tales circunstancias, tal vez sea abandonar la situaci6n frustra

dora y ponerse a buscar una en la que sea posible llevar a cabo un

ajuste satisfactorio. 

La frustraci5n de renunciar a una meta, es a menudo, 

menor que la de fracasar repetidamente, por lo comi n, sin embargo, 

la buena salud mental exige que se resuelva la frustraci5n de una

manera que no consiste simplemente en apartarse de la lucha. 

COMPROMETIMIENTO DEL YO

Muchas de nuestras frustraciones diarias funcionan

inicamente como fuente de molestias de poca importancia. 
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Algunos tipos de frustraci6n, sin embargo constitu- 

yen amenazas reales a nuestras necesidades fundamentales, para el

adulto maduro por ejemplo; la p1rdida del empleo puede ser fuente

de autIntica aprehensi6n; la perspectiva de desempleo no solo indi

ca la reducci5n de la capacidad econ5mica de satisfacer sus necesi

dades biol5gicas, sino que tambi1n puede traer consigo sentimien- 

tos de inseguridad, una disminuci6n de la propia estimaci6n y una

pbrdida de consideraci6n social. 

El miedo de fracasar en la universidad, o de no po- 

der pasar un determinado examen puede afectar al estudiante univer

sitario de manera semejante. 

Estas frustraciones, por cuanto encierran una amena

za al concepto que de si mismo tiene el individuo, se dice que COM

PROMETEN AL YO. 

Las frustraciones que comprometen al yo son, por de

más, dolorosas y requieren una defensa inmediata. 

Tal y como procuramos esquivar un golpe físico, ten

demos a responder defensivamente a la crítica o al ridículo. 

Los diversos recursos conductuales complejos y varia

dos, o mecanismos de que a veces nos valemos para defender nuestro

PAW
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Puesto que el ajuste bueno depende de la manera en

que manejemos nuestras frustraciones más que de el nCimero de frus- 

traciones que tenemos, es por demás importante que examinemos nues

tras reacciones con la mayor sinceridad posible. S610 de esta ma- 

nera podremos reconocer y modificar las que son ineficaces. 

3. Clases de frustraci6n

El infinito ni mero de situaciones que se levantan

como obstáculo en las motivaciones complejas del hombre moderno y

producen frustraciones, pueden elasificarse en tres categorías prin

cipales: Ambientales, Personales y por Conflicto. ( 24) 

a) Frustraciones ambientales

Nuestro ambiente está lleno de obstáculos que estor

ban nuestro paso. Nuestro ambiente físico a veces nos frustra drás

ticamente a travis de terremotos, ciclones, hambres colectivas o

inundaciones, proporciona tambi n innumerables frustraciones de me

nor importancia, como las del perro que ladra durante toda la noche

y nos mantiene despiertos, los congestionamientos de tránsito, la

acera desigual que nos hace tropezar, la pluma que no quiere escri

bir o la lluvia que cae cuando queremos ver un juego de pelota. 

Generalmente son más graves los obstáculos que nos

pone nuestro ambiente social. Las leyes formales y las convencio- 

nes sociales nos impiden expresar libremente muchos de nuestros ¡ m

pulsos . 
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El hombre que tiene que trabajar con colaboradores de

sagradables, el huirfano al que se cuida en el ambiente impersonal

de una instituci6n y el miembro de una minoria en una comunidad car— 

gada de prejuicios todos sufren frustraciones sociales. 

b) Frustracibn personal

Un individuo padece frustraci6n personal independien— 

temente de que sea real o sea imaginaria. El muchacho que quiere jIL

gar en el equipo de Mtbol. de su escuela tal vez no pueda hacerlo

por falta de vigor físico. El individuo que desea ingresar en una

determinada escuela tal vez no logre pasar los exámenes de admisi6n. 

Las barreras físicas, lo mismo que las psicol6gicas, suelen ser fuen

te de frustraci6n personal, por ejemplo, un muchacho puede ser tími— 

do porque siente que carece de atractivos físicos o por que piensa

que no posee las destrezas sociales necesarias. 

La frustraci6n personal frecuentemente es causa de

sentimientos de inferioridad y de que el individuo piensa que care— 

ce de valor personal, lo cual, a su vez, contribuye a aumentar la

frustraci6n. Un cuestionario que se les puso a gran nCLmero de estu

diantes de universidad indic6 que menos del 10% de los que lo respon

dieron no hablan sentido jamás sentimientos de inferioridad en lo

que respecta a algfin aspecto de sus capacidades personales, físicas, 

sociales, intelectuales o morales ( Allport 1937). Pero los estudian
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tes universitarios, en su conjunto, realmente tienden a ser superio

res en lo tocante a todas estas categorías. Entonces ¿ C6mo es que

se consideran inferiores? 

La respuesta a esta paradoja estriba en el hecho de

que los sentimientos de inferioridad no se fundan verdaderamente en

una inferioridad real, sino más bien en el propio nivel de aspira - 

e¡ ones . 

Los estudiantes universitarios no sienten la necesi- 

dad de compararse con la poblaci6n en general ( respecto de la cual

son evidentemente superiores), sino con otros estudiantes de univer

sidad ( Festinger, 1954). Si el nivel de ixito de un individuo, en

alguna actividad cae por debajo del nivel que se ha fijado asimismo, 

siente frustraci6n. Las metas deben ser lo suficientemente altas

para excitarnos a la acci6n. pero las expectativas que carecen de

sentido de la realidad lo i nico que hacen es orillarnos al fracaso

y despertar en nosotros sentimientos de inferioridad. 

e) Frustraci6n con Conflicto

Cuando un individuo tiene que elegir entre dos metas

o abriga sentimiento tanto positivo como negativo respecto de una

meta particular, se encuentra en situaci6n de frustraci6n por con- 

flicto, puesto que los motivos pueden ser tanto positivos como neg1

tivos ( es decir, consistir en un buscar o en un evitar) hay cuatro

tipos posibles de conflicto: de acercamiento -acercamiento, de evi- 

taci6n- evitaci6n, de acercamiento- evitaci6n y de acercamiento -evita

ci6n doble). 
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Conflicto de acercamiento -acercamiento cuando el in

dividuo tiene dos metas apetecibles, pero recíprocamente excluyen - 

tes, se dice que está en una situaci6n de conflicto de acercamiento - 

acercamiento. 

Por ejemplo: el niño que tiene cojido un juguete pue

de ver pasar un gatito al que quiere acariciar para cojer el gatito, 

tiene que soltar el juguete. Un hombre joven desea casarse y tam- 

bi1n terminar sus estudios, pero, por razones econ6micas no es capaz

de realizar las dos cosas. Conflicto de esta clase comInmente, tie

ne que resolverse prefiriendo una meta respecto de la otra, ya sea

prefiriendo totalmente de una o prefiriendo cual habrá de realizar- 

se primero. 

Conflicto de evitacibn- evitaci6n cuando el indivi- 

duo procura evitar dos posibilidades desagradables, pero no puede

zafarse directamente de una sin tropezar con la otra, se enfrenta a

un conflicto de evitaci¿)n- evitacibn. ( 24) 

Por ejemplo: un estudiante tal vez no desee estudiar

todo lo que le exigen en un curso pero tampoco quiere que lo reprue

ben o quizá desee no tener que trabajar con una determinada persona, 

pero no desea ofenderla al decirselo. Los conflictos de esta clase

las más de las veces se resuelven , abandonando la lucha". 

En el primer ejemplo el individuo abandonará el cur- 

so, en el segundo ejemplo renunciará a la actividad y se presentará

como voluntario para otra clase de acci6n. 
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Conflicto de acercamiento- evitaci6n, en el conflicto

de acercamiento- evitaci6n al individuo lo atrae un objeto o un esta

do de cosas, y simultáneamente le repugna algo asociado con ellos. 

Por ejemplo: un niño tal vez desea cojer el lirio

acuático de un estanque pero le da miedo meterse al agua para cojer

lo, o una persona puede desear proteger su salud haciendo una visi- 

ta al midico con el objeto de que le practiquen un examen, pero al

mismo tiempo puede temer las consecuencias posibles de tal visita. 

Cuanto más se acerca el individuo a la meta tanto más vigorosamente

le repugnan los objetos negativos asociados con ella. El conflicto

de acercamiento- evitaci6n produce com inmente indecisi6n y una con- 

ducta vacilante. 

Acercamiento- evitaci6n doble una clase más compleja

de conflictos es la de acercamiento- evitaci6n doble en el que ambas

maneras de obrar tienen rasgos lo mismo buenos que malos, que han

de ponderarse con objeto de realizar una elecci6n. 

Por ejemplo: un vendedor tal vez tenga que decidir

entre dos trabajos, uno de los cuales le dará un territorio pequeño, 

de clima agradable, pero de ingresos menores, en tanto que el otro

le exigirá viajes más prolongados, en un clima más frio pero le per

mitirá trabajar con un producto que le guste especialmente vender. 

La resoluci6n de esta clase de conflictos supone la

clase de toma decisi6n. Hay maneras de ajustarse a cualquier tipo

de situaci6n que dan lugar tanto al ixito como al fracaso. ( 24) 
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4. Síndrome de Frustraci6n. 

Hemos adoptado el tIrmino de síndrome para dar a co- 

nocer el cuadro de signos y síntomas que se presentan en el indivi- 

duo que padece de la vivencia negativa de frustraci6n. 

Entre estos síntomas están: 

a) Inseguridad

La inseguridad es un sentimiento que se genera en la

insuficiencia psíquica; sin embargo; gran parte de nuestras sensa- 

ciones de inseguridad no se deben al hecho de que nuestros recursos

interiores sean efectivamente inadecuados, sino que no sabemos medir

nuestras posibilidades. 

Cuando el individuo se compara con un ser ideal, su

actuaci6n le parece imperfecta, y ista es la causa de su inseguri- 

dad. 

El hombre para mantener la dinámica de su vida, debe

de alcanzar metas intermedias que le impulsen hacia adelante; pero

cuando piensa y cree que ha llegado a la c ispide de todos los obje- 

tivos, mientras permanece rezagado, isto es un síntoma de inseguri- 

dad, puesto que los objetivos del hombre terminan inicamente con el

cese de vivencias, que es la muerte, tanto física como psíquica. 
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b ) Soledad . 

La soledad es la ruptura efectiva que circunda al

hombre separándolo del ambiente social que lo rodea, lo que hace

que el propio sujeto sea la inica realidad verdadera, realidad que

se concibe como un mundo aislado, separado del universo, encerrado

en los límites personales del individuo. 

El YO del solitario está muy distante del yo de los

demás; no importa que esti rodeado de los sujetos y objetos que le

interesen, 11 estará definitivamente solo. La soledad es patrimo- 

nio de todo hombre. Es el precio que la humanidad paga ante el de

sarrollo cultural y social de las congregaciones humanas. 

La soledad interior es normal, el hombre necesita

escapar del bullicio de las innumerables reglas, al vivir en socie

dad escapa para sentirse aliviado. 

La soledad en este caso es una terapia que permite

recuperar energías. ( 27) 

e) Resentimiento. 

Este síntoma engendra una autoimagen inferior, hay

sujetos que basan su resentimiento en injusticias y agravios rea- 

les, esto se debe a que el modo. de canalizar no es correcto, pues

estas personas se imaginan en el papel de víctimas, llevando a su
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psiquismo un sentimiento de b isqueda, de excusas, para justificar- 

se constantemente en sus problemas no resueltos. 

El frustrado presenta un resentimiento que canaliza

en formas distintas una es la de sentir lástima de sí mismo, o de

echarse la culpa de las cosas que suceden en su vida; o hacerse

responsable de culpas ajenas, este sujeto pertenece al grupo de in

trapunitivos, es la direcci6n más negativa de la frustraci5n debi- 

do a que quien la sufre se destruye a si mismo. 

d) Futilidad. 

La futilidad se presenta en las personas que han lo

grado la tipologia del ixito exterior, pero sin vivenciarlo inte- 

riormente, es decir que en el fondo se sienten como si no hubieran

alcanzado ningi n xito. 

En la futilidad podemos observar una situaci6n muy

peculiar: el sujeto que ha logrado llegar a sus metas pero en for

ma incongruente con su realidad, tanto interna como externa, no

siente el ixito como tal, sino que la vivencia como una frustra- 

cibn, debido a que no siente la alegría del triunfo. La alegría

acompaña al proceso creador, que encierra en si mismo la lucha por

alcanzar un objetivo, su alegría tiene realidad porque se vivencia

como tal. 
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FUTILIDAY' Es la sensaci6n de vacio, que constitu

ye el principal síntoma del sujeto, que no vive creadoramente. 

La frustraci6n aparece en el sujeto asociad con la

futilidad, cuando se ha llegado a experimentarla y convertirla en

un medio para evitar el esfuerzo, o en excusa constante. ( 41) 

5. Importancia de los intereses en la frustraci6n. 

Los intereses tienen importancia en el estudio de la

frustraci6n humana; de ellos dependen los diferentes impulsos que

van a dar dinamia a la vida del hombre. El inter1s es la experien- 

cia consciente de una o más catexias y es por lo tanto, una expre- 

si6n dinámica de impulsos e instintos. ( 26) 

Cuando dimos la definici6n de la frustraci6n afirma- 

mos que esta vivencia es negativa, por cuanto su impulsi6n encuen- 

tra perturbadores. La impulsi5n es la acci6n del impulso; impulso

es la direcci6n hacia las metas preseleccionadas por el sujeto. 

El impulso es disposici6n permanente, es carga psi- 

quica pronta a entrar en acci6n, para dar soluci6n a los diferentes

problemas que se presentan diariamente en la vida del hombre. Hay

varias direcciones en la actividad personal y de aquí que los impul

sos sean tambi1n varios. 

Debido a esta multiplicidad resulta difícil elasifi- 

car los impulsos. 
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Para agrupar los impulsos, se dividen en dos princi

pi os

El principio de conservaci6n, que se inicia con los

procesos encaminados a mantener la vida. El principio de muerte, 

que se manifiesta de diferentes maneras, ya sea generando inhibicio

nes, las cuales se presentan en forma de voluntad de no ejecutar ae

ciones que nos llevan al placer, pero que tienen un efecto negativo

en el psiquismo. 

Los dos principios se coordinan constantemente para

mantener la dinamia de la vida. Cuando entran en conflicto, se pre

senta un malestar psiquico. Una de sus manifestaciones es la frus- 

traci6n, debido a la no realizaci6n de los fines. 

Como hemos venido desarrollando el estudio de frus- 

traci5n basado en la definici6n presentada, hemos llegado a la par- 

te en la cual la frustraci5nva a generar un cuadro psiquico. 

6. Reacciones defensivas ante la frustraci6n. 

A medida que un ser humano normal va viviendo se ar- 

ma de un amplio repertorio de mecanismos de defensa psicol6gicos que

utiliza ( inconscientemente) para ajustarse a las frustraciones que

comprometen al yo, si es moderado, esta conducta defensiva es nor- 

mal, pero cuando un individuo depende excesivamente de tales meca- 

nismos estos, en realidad, tal vez estorben precisamente su buen

ajuste. 
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Inclusive los mecanismos de defensa más comúnes son

complejos y muy variados. Se les puede clasificar de manera muy

general, en tres tipos fundamentales de conducta de ajuste: 

Reacciones agresivas

Reacciones de huida o de retraimiento

Reacciones de componenda o substitutas. 

No existen nítidas fronteras entre estas categorías, 

y a veces un mecanismo tiene elementos de dos o inclusive de tres

de dichas categorías. Todas ellas presuponen un proceso cognociti

vo de deformaci5n, una percepci6n de la realidad que no permite ver

la tal cual es. ( 24) 

a. Reacciones agresivas. 

Las reacciones agresivas pueden aprenderse simple- 

mente imitando a otros sin embargo, gran parte de la conducta agre

siva es una reacci5n a la frustraci6n, cuando tal es el caso, el

individuo o bien ataca al obstáculo que se le opone o a algo que

constituye un substituto de tal obstáculo, puesto que el ataque

tiene como objeto superar las barreras que causan la frustraci6n, 

la agresividad tendría un gran valor de adaptaci6n si no fuese por

el hecho de que la existencia misma del hombre moderno depende de

que viva en grupos sociales en los que se procura frenar cuidadosa

mente la agresividad. En situaciones particulares, por supuesto, 

la agresi6n puede ser un modo de ajuste realista y aceptable, como

cuando un hombre dispara contra un ladr6n armado que se ha metido
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en su casa, por lo com in, la agresi6n no es una buena ticnica de

ajuste. Tal vez reduzca transitoriamente las tensiones mentales o

fisicas que acompafían a la frustraci6n, pero a la larga habrá de

tropezar con las censuras sociales, con el castigo o dará lugar a

fuertes sentimientos de culpa, isto, a su vez, crea una nueva fuen- 

te de frustraci6n. 

Agresi6n desplazada. A menudo, un individuo dirige

sus sentimientos de hostilidad contra alg in objeto o alguna persona

que no son los que están causando realmente su frustraci6n, a esta

transferencia de hostilidad se le llama desplazamiento. 

son las de: 

Las formas más frecuentes de agresi6n desplazada

Crear chivos expiatorios, la de la ira flotante, y

el intento o la amenaza de suicidio. 

Creaci6n de chivos expiatorios. Cuando un individuo

es regafíado por su jefe en el trabajo y llega a su casa y pelea con

su esposa y sus hijos por los problemas que la oficina le acarrea, 

está utilizando a su familia como chivo expiatorio de sus problemas, 

dirige contra ellos la agresi6n que no pudo dirigir contra su jefe. 

Ira flotante. A veces una persona adquiere una reac

ci6n cr6nica de ira, su hostilidad en vez de desplazarse sobre un

chivo expiatorio determinado, se generaliza o se vuelve " flotante", 

de manera que tiende a considerar hasta las situaciones más simples
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de manera hostil ( Thorne, 1953) aun cuando 6sto tenga alguna justi- 

ficaci6n la intensidad de su ira es desproporcionada respecto de la

situaci6n. 

Suicidio. A veces, cuando un individuo teme expre- 

sar abiertamente su hostilidad, la dirige hacia dentro, contra sí

mismo. La agresi6n activa es desplazada mediante la autoacusaci6n, 

que puede conducir a un intento de suicidio o más comúnmente, a ame

nazar con suicidarse ( Shneidman y Farberow, 1956) la persona que es

ta pensando en suicidarse a menudo parece estar menos trastornada

exteriormente ( aun cuando sus sentimientos agresivos en realidad

pueden ser mayores) que la que está atacando vigorosamente a las co

sas o a las personas de su ambiente. 

Control de la agresividad. Para la protecci6n tanto

de los individuos como de la sociedad en su conjunto es necesario

controlar la agresividad, hay peligro no solo en las agresiones di- 

rectas ( como el asesinato o el atraco) y en las agresiones simb6li- 

cas ( como la difamaci6n y la murmuraci6n), sino tambibn en formas

de agresi6n no delictuosas como la disciplina infantil excesivamen- 

te estricta, los regaftos constantes y las exhibiciones violentas de

mal humor. En las clínicas psicoAgicas se comprueba diariamente

que los impulsos agresivos son la raíz de muchos problemas humanos

de las relaciones padre -hijo, esposo -esposa y subordinado~superior. 

En nuestra cultura comúnmente tratamos con el indivi

duo agresivo o bien castigándolo, cuando agrede manifiestamente o
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bien permitibndole expresar su hostilidad de alguna manera controla

da, que no viole los derechos de otras personas. 

Castigo. Quizá la forma más comf1n de hacer frente a

la hostilidad consiste en sofocarla estableciendo tabúes para la

conducta agresiva y tomando represalias cuando se violan los tab les, 

este es el mitodo de control que utilizan los encargados de hacer

cumplir la ley y quienes aplican una estricta disciplina a los ni - 

hos

Sin embargo, cuando una amenaza de castigo realmente

se cumple, tal vez aumente la agresividad en vez de reducirla, esp.1

cialmente si el castigo es severo, ya que por lo comf1n es causa de

frustracibn. ( 28) 

b. Reacciones de huida o retraimiento. 

Un segundo tipo fundamental de reacci6n defensiva es

el de retraimiento o alejamiento de la situaci6n que es causa de

frustraci6n. El retraimiento, que en lo fundamental es una reaccibn

de miedo, puede cobrar la forma obvia de la huida fisica o más com in

mente la forma más sutil de parapetarse detrás de una " concha" de de

fensa psicol6gica. 

Algunas de las reacciones de retraimiento más comunes

son las de: 
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Represi6n, fantasía y la regresi6n. 

c. Reacciones de Componenda. 

En muchas situaciones de la vida, la frustraci5n no

puede reducirse ni mediante reacciones agresivas ni en forma de un

retraimiento sino solo encontrando alguna forma de componenda. 

Pueden cederse parcialmente ante las amenazas impli

citas en las propias frustraciones pero sin renunciar totalmente a

las metas que bloquean. Por lo general, esto significa reducir las

propias ambiciones o aceptar metas simb6licas y sustitutas. 

Las componendas que hacemos a menudo se encuentran

completamente por debajo de nuestra conciencia, aunque sus efectos

terminales son evidentes para todos, algunas formas de componenda

son sanas y { itiles para el ajuste; otras no lo son. ( 24) 

7. Mecanismos de ajuste o de defensa . 

Los mecanismos de ajuste o de defensa son formas que

el psiquismo humano ha estructurado por la necesidad del hombre de

adaptarse y ser feliz en la vida. 

Son aquellos procesos de la personalidad cuyo prop6- 

sito es mantenerla a pesar de los conflictos y contradicciones, un

estado de integraci6n mental de relativa congruencia interior que

permita a la persona funcionar unitaria y efectivamente ante los

problemas que le plantea una situaci6n externa, estos mecanismos

operan a nivel inconsciente. 
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Los mecanismos son producto del hombre y su grupo, 

de la cultura y de su propia individualidad. A mayor dinamismo de

los mecanismos, menor frustraci6n. Thorpe y Katz clasifican los me

canismos de ajuste sobre la base de los cuatro niveles de acepta- 

ci6n social, que son: ( 25) 

MECANISMOS DE AJUSTE SOCIALMENTE APROBADOS

Compensaci6n

Racionalizaci5n

Desplazamiento o actividades substitutas

Intelectualizaci6n

Sublimaci6n

MECANISMOS DE AJUSTE SOCIALMENTE TOLERADOS

Identificaci6n

Proyecci6n

Egocentrismo

Transferencia

Introyecci6n

MECANISMOS DE AJUSTE SOCIALMENTE CRITICADOS

Busqueda de compasi6n o lástima

Regresi6n

Disociaci6n

Aislamiento

Aislamiento emocional

Anulaci6n

Formaci6n reactiva
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Conversi6n

Expiaci6n

Externalizaci6n

Represi6n

MECANISMOS DE AJUSTE SOCIALMENTE DESAPROBADOS

Negaci6n

Fantasia o ensohaci6n

Fijaci6n

MECANISMOS DE AJUSTE SOCIALMENTE APROBADOS

1. Compensaci6n. 

Mecanismos psíquico que permite al individuo encu- 

brir un rasgo indeseable exagerando otro deseable; reprime tenden- 

cias poderosas mediante el desarrollo de otras diamentralmente des- 

proporcionadas y opuestas. 

El objeto es ocultar de la conciencia del indivi- 

duo la tendencia opuesta e indeseable del inconsciente, desarrollan

do así un rasgo de carácter o un fin que no es normal con su expre- 

si6n; este fen6meno puede fundarse en una sensaci6n de inferioridad. 

La conducta compensatoria es una agresi6n extrapunitiva, es una mar

cada resistencia contra la frustraci6n que sostiene el ego, es una

fuerza que impulsa hacia el ixito constituyendo la frustraci6n pos¡ 

tiva en su proyecci5n. 
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Casi siempre se basa en sentimientos inadecuados, 

que no son causados necesariamente por defectos físicos; la falsa

hombría, el constante contar chistes, el reirse sin causa, el estar

siempre enojado, puede ser un ejemplo de conducta inadecuada. La

conducta desafiante y destructiva de algunos delincuentes está seña

lada como compensaci5n de ciertos sentimientos profundos de depen- 

dencia e insignificancia. Otros serían las actitudes moralistas e

intransigentes de algunas personas, que no son sino intentos de ne- 

gar sus propios impulsos inmorales. 

Compensaci6n es pago a algo que se ha realizado, for

ma en que se soluciona la incapacidad o es lucha para desarrollar

facultades substitutas. 

su inseguridad. 

Las personas inseguras inventas cosas para compensar

2. Racionalizaci6n. 

Proceso mental mediante el cual el individuo intenta

justificar sus actos o creencias, anticipando a su conducta una ex- 

plicaci6n aceptable de su proceder ( no la verdadera raz6n) o sea

que la disfraza. 

Razonar es valorar imparcial y objetivamente los fac

tores significatios de una situaci5n. 

Racionalizar es un proceso en el cual se destacan

los aspectos y razones que respaldan un punto de vista. 
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La razonalizaci5n consiste en explicar o justificar

conscientemente la conducta de una forma 16gica, pero aparentemente

una persona del todo racional no existe, por que en el razonar siem

pre hay algo de emocional. 

La frustraci6n se alivia cuando este mecanismo es

puesto en uso para ayudar en una situaci6n. ( 25) 

Ejemplo: Una esposa masoquista piensa que se somete

a las arbitrariedades de su marido, inicamente por amor o impulsada

por un noble espiritu de sacrificio, cuando en realidad lo hace por

que tiene un miedo incontrolable a la soledad y a la independencia. 

Entre otros: " Nadie es perfecto", " Al fin que ni queriall. 

3. Desplazamiento o Actividades substitutas. 

Una actitud emocional del individuo se transfiere de

su objeto original a otro más aceptable; es la substituci6n de car- 

gos emocianales hacia otras actividades aparentemente sin interrela

ci bn. 

Son formas de compensaci6n, no todas las substitucio

nes son compensatorias. Al cambiar de la actividad Frustratoria a

otra que ofrezca fácilmente una recompensa semejante, el individuo

logra con frecuencia, reducir la tensi6n, lo que hace de las activi

dades substitutas un mecanismo socialmente aceptado. 
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Ejemplo: La tierna dedicaci6n con la que las solte- 

ronas atienden y miman a sus gatos, podíamos decir que los impulsos

maternales frustrados por falta de hijos, se desvían hacia los ani- 

males caseros; o del empleado que no puede desquitarse con su jefe

de trabajo, va y se porta desp6ticamente con su mujer o subordina- 

dos

4. Intelectualizacibn. 

Mediante Iste el individuo rehuye el sufrimiento emo

cional suplantando la interpretaci6n emocional de la situaci6n ame- 

nazante, por una intelectualizaci6n que es una resistencia que em- 

plea el paciente para sentir que obtiene apoyo del mIdico, por ejem

plo. 

5. Sublimaci6n. 

Mecanismo mediante el cual los impulsos inaceptables

se canalizan para convertirlos en actividades socialmente aceptables

un impulso infantil ( primitivo) inconsciente, que no es aceptadC por

la sociedad, es modificado para hacerlo aceptable. 

Ejemplo: Un individuo que es demasiado agresivo y

se convierte en bweador, o aquel que tiene ciertos instintos ases¡ 

nos y se dedica a estudiar medicina. ( 22) 



MECANISMOS DE AJUSTE SOCIALMENTE TOLERADOS

1. Identificaci6n. 

Es la forma original de liga emocional con el objeto, 

consiste en adjudicarse as! mismo aquellas cualidades que pertenecen

a otra persona u objeto, a la transferencia de esas cualidades de

una persona a otra. Es el más importante para determinar el creci- 

miento del YO. 

La identificaci6n se manifiesta en las personas y

constituye una forma normal de ajuste. 

El hombre trata de identificarse con los aspectos

agradables o que son afines a su afectividad. 

Ejemplo: El niño recien nacido se identifica con su

madre. En la amistad mutua se manifiesta un estado de identifica- 

ci6n: por medio de la identificaci6n se puede imitar automáticamen- 

te el comportamiento de otra persona. Nos identificamos con el hI- 

roe de una novela o de alguna pelicula comi nmente. 

A nivel laboral esto se manifiesta en participaci6n

por delegaci6n que implica la identificaci6n y por lo tanto la acel2

taci6n de lo que otro dice. 

2. Proyeccibn. 
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Desde el punto de vista psicoanalítico es una tenden- 

cia o acto de descubrir al mundo externo, procesos psíquicos reprimi

dos que no se reconocen como de origen personal y a resultas de los

cuales el contenido de estos procesos se experimenta con percepci6n

externa. 

En la que un individuo culpa a otros de sus dificul- 

tades, o les atribuye sus propios impulsos inaceptables; las cau- 

sas de nuestra propia frustraci6n. 

Ejemplo: el marido culpable que acusa a su mujer

de infidelidad, atribuye a ella lo que trata de ocultar de si mismo

o los que dicen: "¿ Porqu, estas triste?. 

El conductor que por exceso de velocidad provoca un

accidente y culpa a otro de ir demasiado aprisa. ( 25) 

3. Egocentrismo. 

El egocentrismo genera las falsas imaginacionos. Eg 

c ntrico. ( 26) 

Dispuesto a apegarse a si mismo y a mirar todas las

actuaciones desde el punto de vista personal. La manifestaci6n in- 

terior del egocentrismo es más característica en los introvertidos

que en los extrovertidos, que por lo general expresan hacia fuera

su egocentrismo. 

Todos hacen uso de este mecanismo que en dosis meno- 

res es indispensable para vivir, la exageraci6n convierte en proble
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mática la conducta, como mecanismo de ajuste, es un intento exagera

do de aumentar la importancia del yo de manera perjudicial. Lo ne- 

gativo de este mecanismo consiste en que el objetivo que persigue

es precisamente el mismo que no se logra. El egocintrico busca que

se le quiera, admire y respete, pero debido a la tecnica que emplea

consigue lo contrario. 

El egocentrismo puede ser debido al aislamiento tan- 

to cultural como social, lo que genera vivencia de frustraci6n. 

26 ) 

4. Transferencia. 

Una persona puede en un momento dado transferir emo- 

ciones o sentimientos a otra ( com inmente el terapeuta) y puede sen- 

tirlo o identificarlo como un padre, un amante o incluso un enemigo; 

dependiendo de los incidentes de la vida del paciente que est6n sien

do analizados o discutidos. 

5. Introyeccibn. 

Es el proceso de incorporar los valores del ambiente

o de las personas, a la estructura de la personalidad de un indivi- 

duo. Junto con el de identificaci6n es de los mas arcaicos. 

Ejemplo: los niños van incorporando y asimilando las

cualidades de los padres y del grupo social donde se desarrollan. 

22 ) 
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MECANISMOS DE AJUSTE SOCIALMENTE CRITICADOS

1. B isqueda de compasi5n o lástima. 

La bi squeda de compasi6n o lástima, es el mecanismo

que permite al individuo atraer la atenci6n sobre si mismo para lo

grar tolerancia hacia los problemas o debilidades. 

En cierta forma alivia el psiquismo, pues le propor

ciona seguridad al sentirse querido por los que lo rodean; pero

tambi1n puede fomentar la falta de madurez emocional debido a que

el sujeto exhibe sus debilidades con satisfacci6n, desarrollando

una frustraci6n por impunici6n que consiste en hacer que la situa— 

ci6n frustrante sea tomada casi como buena, lo que genera una inva

lidez psicol6gica perjudicial para el desarrollo progresivo de la

personalidad. 

2. Regresibn. 

Se presenta cuando el individuo vuelve a etapas an— 

teriores e inmaduras ya no propias de su edad; por el enfrentamien

to a la tensi6n y a la frustraci6n. SuPresi6n de actos positivos

de la conducta. 

Por medio de este mecanismo el individuo elude la

realidad volviendo constantemente a la etapa anterior; el sujeto

tiene la convicci6n de que es incapaz de resolver sus problemas ac

tuales, a la vez que recuerda lo feliz que era antes, el mecanismo



64 - 

de la regresion es frecuentemente en las personas que tienden a ser

introvertidas; se fijan a la etapa anterior por ser mejores las vi- 

vencias pasadas, cuando se sentían seguros y felices. 

La regresi6n es una forma de responder a las frustra

ciones, tratar de restaurar las condiciones mediante metodología de

afirmarse en el pasado. 

Ejemplo: El adulto que se chupa el dedo; se mastur- 

ba, se come las uñas, fuma en exceso. Una mujer generalmente joven

y recien casada que siente tanta angustia de la primera pelea con

su marido, que vuelve a la seguridad de su hogar materno. ( 25) 

3. Disociacibn. 

Es una dispariedad entre los integrantes de la perso

nalidad. La conducta del individuo se manifiesta descontrolada. 

Este mecanismo le permite satisfacer impulsos, debido a su naturale

za contradictoria podrían crearle un conflicto interno si no actua- 

se. 

Una persona con disociaci6n puede experimentar con- 

trol de sus actividades, la disociaci6n le da una oportunidad de ma

nifestar sus impulsos separadamente; de modo que su equilibrio per- 

sonal no se pierda; sin embargo este mecanismo es necesario para

que se establezcan los conocimientos. 

Cuando se van separando los objetos que forman la es

tructura o un todo, el conocimiento se hace concreto. 
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4. Aislamiento. 

Separa los acontecimientos de todos los factores ex- 

ternos que lo acompañan, el inquietante contenido de una experien- 

cia se aleja de la conciencia para evitar reacciones emocionales per

turbadoras; la persona huye dela realidad. 

Ejemplo: La persona que no obtiene satisfacci6n con

la persona que ama porque no la desea, y solo obtiene satisfacci6n

con personas con las cuales no le une un sentimiento de ternura; 

que sea hasta cierto punto un desconocido. " No pueden desear a

quienes aman y no pueden amar a quienes desean". 

5. Aislamiento emocional. 

El individuo disminuye su ansiedad retray6ndose y ne

gándose a tener participaci6n emocional con el pr6jimo. 

Ejemplo: El individuo que sufre obsesiones de carác

ter erbtico, destructivo y/ o religioso, las experimenta como verda- 

deros parásitos de su mente y por tanto no se siente responsable de

ellas. 

6. Anulacibn. 

Es la eliminaci6n de la realidad perdiendo el conoci

miento como medida para alcanzar el equilibrio psíquico se da un pjj

so más allá de la formaci6n reactiva. 



Ejemplo: Un paciente que no siendo religioso tenía

que rezar por la salud de su madre enferma, tuvo más tarde la com- 

pulsi6n de golpearse suavemente en la boca despu6s de pronunciar

una plegaria. Esto constituía una anulaci6n del sistema rechazan - 

te, un retorno al deseo de muerte de la madre previamente rechaza- 

do y significaba esto: " Estoy volviendo a poner en la boca las pl

labras de la plegaria". ( 25) 

7. Formaci6n reactiva. 

Mecanismo mediante el cual un instinto es ocultado

a la consciencia por sus opuestos; tambibn es llamado Reacci6n- For- 

maci6n. El individuo muestra y manifiesta sentimientos o impulsos

que conscientemente cree tener) opuestos a los que en realidad tie

ne ( que existen inconscientemente en 11). 

8. Conversibn. 

Es el proceso mediante el cual se convierte un con- 

flicto emocional doloroso en síntoma físico, socialmente aceptado, 

por medio del cual un sujeto puede mantenerse en armonía con la rea

lidad y a la vez satisfacer las demandas del inconsciente de libe- 

rar la tensi5n emocional causada por conflictos internos. 

Ejemplo: La madre que siente remordimiento por ha- 

berle pegado a su niño, puede sentir más tarde un completo entumeci

miento de la mano. ( historia conversiva) es un mecanismo puramente

masoquista. 
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9. Expiacibn. 

Cuando un individuo realiza repetidamente determina- 

do acto en un afán de pagar por alguna maldad que realizb. 

Ejemplo: El que se golpea o priva de alimentos por

que la maldad que cometib es pecado. 

10. Externalizaci6n. 

Esto es la evitaci6n de responsabilidad por la con- 

ducta de uno, relacionada estrechamente con el negativismo. 

Ejemplo: El paciente cree que sus acciones no cuen

tan, y considera el bxito, el fracaso, o el sufrimiento como causa

dos en su vida por otras personas y no por 11. 

11. Represi6n. 

Mecanismos por el cual el individuo relega al incons

ciente las ideas o impulsos amenazantes; exclusi6n del campo de la

consciencia; impulsos o contenidos psicol6gicos que siendo incompL

tibles con la moral personal del sujeto generan angustia, sentimien

tos de culpa o verguenza. 

Es el mecanismo de ajuste más parcial para el indivi

duo debido a que aumenta la presi6n en lugar de mitigarla. 
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La represi6n fuerza en lo inconsciente aquellas

ideas o problemas que nos resultan molestos, que están en pugna con

nuestros sistemas anteriores e interiores de la vida. Ell sujeto re

chaza los aspectos de su experiencia que pueden ser motivo de dolor, 

conflicto, o recuerdos no gratos. El objetivo principal de la re- 

presi6n es el olvido de los hechos desagradables. Es la t1cnica

que permite al sujeto protejerse de los estímulos que le van a per

turbar. 

El sujeto que padece de represi6n pierde la oportu- 

nidad de aprovechar las experiencias que le dejarían los impactos

y rechazos de sus propias proyecciones. 

Los motivos reprimidos engendran frustraciones por

falta de seguridad. Como es un mecanismo que aumenta las tensiones, 

no las reprime, de lo cual resulta que puede generar la base de las

neurosis debido a que las experiencias desagradables pueden ser ol- 

vidadas, pero sus defectos se van sedimentando en el subconsciente, 

hasta que forman el estracto2 que toma una canalizaci6n pat6gena. 

Cuando se tiene consciencia de lo que se ha reprimido, puede hacer- 

seles aflorar, y liquidarlo, para evitar la zozobra y el malestar

psíquico. 

Ejemplo: Las fallas de la memoria, la amnesia hist6

rica y la falta de sentimiento sexual son manifestaciones clínicas

de represi6n. ( 27) 
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MECANISMOS DE AJUSTE SOCIALMENTE DESAPROBADOS

1. Negacil)n. 

La persona rehuye desagradables conflictos emociona- 

les negándose a percibir algan aspecto de la realidad; elabora imá- 

genes solo acordes con sus propios deseos. La negaci6n es un sínto

ma normal del desarrollo humano. Ejemplo: El niño que ha sido edu

cado con normas adecuadas a su condici6n de ser en evoluci6n, apren

derá que no debe responder positivamente a todas las presiones que

act ian en su medio; cuando el individuo se opone a ciertas presio- 

nes tomando en cuenta sus puntos de vista, es un ser que está en

vias de ir formando sus propios criterios sobre los diferentes pro

blemas de la VIDA. 

Esto le dará independencia espiritual que todo ser

maduro presenta. 

La negaci6n es una de las fases del YO, que se marca

con mayor intensidad en la fase preadolecente. En esta situaci6n

es un fen6meno normal pero cuando constituye un matiz de la perso- 

nalidad durante un tiempo prolongado, es destructivo y pato1bgico, 

pues degenera en falta de conocimientos de la realidad y de si mis- 

mo, lo que hace caer al sujeto en frustraciones constantes que pue- 

den llevarlo al fracaso. 
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2. Fantasia a Ensoflacibn. 

El individuo escapa de la realidad y busca satisfac- 

ciones mediante actividades imaginarias no aceptando una realidad

concreta. 

Este mecanismo es usado constantemente por el hombre; 

por medio de la imaginacibn, el presente se confunde con el pasado

y el futuro. La dimensi6n de espacio y tiempo puede estar en una

sola presencia. Cuando el hombre hace recurso de la imaginaci5n en

pequeña d6sis le es Ltilj debido a que le va a dar la clave de una

meditaci6n, de una nueva teoria o invento. 

La ensofíaci6n es el recrea de las ideas. El proble- 

ma de la ensoñaci5n es que si permanece en ese constante recreo de

ideas la vida se deslinda de la realidad, que es donde los proble- 

mas están enunciados y tienen que ser resueltos de acuerdo con su

peso y realidad. 

El sujeto llega a confundir sus sueños irreales con

su realidad, lo que ocasiona frustraciones. 

re, etc. 

Ejemplo: Soñar despierto, hacer castillos en el a¡ - 

La frustraci6n en bajo nivel estimula la fantasia, 

que en cierto sentido es una forma de incentivo a la resoluci6n del
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problema; pero lo planificado debe estar acorde con los intereses

del sujeto, ante todo con la capacidad de cada individuo. 

Los sueños muy elevados no pueden ser reales en noso

tros; generan frustraciones de alto nivel por incongruencia con

nuestras capacidades, recursos y habilidades. 

3. Fijacibn. 

Es el proceso mental para continuar cierta conducta, 

es una defensa contra la angustia, la persona fijada tiene miedo de

dar el paso siguiente por riesgos o trabajos penosos que cree encon

trará más adelante. 

Todos los mecanismos de defensa y adaptaci6n psíqui- 

cos son Itiles para la vida. El peligro está en los altos índices

que llevan a la frustraci6n. (
26) 



CAPITULO IV

INFLUENCIA DEL MEDIO CULTURAL EN LA FRUSTRACION

A) La cultura es fuente de Frustraci6n. 

La vida del hombre es siempre problemática, desde

los inicios como individuo y como grupo. 

Si recordamos que el hombre es una estructura y que

todo lo que produce es estructurado, deducimos que la cultura que

es obra suya tambi1n es una estructura; la cultura muestra dos as- 

pectos que es importante contemplar en estetrabajo, ya que de ellos

depende la frustraci6n humana. 

Uno contiene todo el saber y el poder conquistados

por el hombre y el otro está en todas las organizaciones que regu- 

lan las relaciones humanas y distribuyen los bienes naturales. 

Todo principio que da poder al hombre para sujetar

en parte las energías de la naturaleza y que le hacen posible con- 

trolar y poner a su servicio las fuerzas de la misma, como el que

resulta de las relaciones humanas, están íntimamente correlaciona- 

dos y su objetivo primordial es proporcionar al hombre la satisfae

ci6n de sus instintos por una parte* y por la otra la forma de pro- 

yectarse así mismo, para su satisfacci6n. 
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El medio ambiente cultural está frustrando al hombre, 

en cuanto no le interesan las unidades, sino las cantidades humanas. 

La principal preocupaci6n del hombre, es distinguir

su identidad de la masa; cuando pierde esa categoría el hombre en- 

tra en conflicto originando frustraci6n. 

La cultura se ha impuesto por medios coercitivos; el

niño que nace en una cultura dada no tiene que descubrir formas de

vida puesto que ya están impuestas y 11 como ser humano tiene que

someterse a ellas o frustrarse. 

Si bien es cierto que el hombre no podría vivir con- 

gruente con su grupo, si no sujetara sus instintos, tambi1n en esta

se basa el psiquismo humano para proveerse deiecursos de defensa o

adaptacibn a la cultura. 

La substituci6n de los instintos por el aprendizaje

ha sido lenta y penosa para las generaciones y conforme la cultura

avance en sus inventos, en sus sistemas de organizaci6n y de rela- 

ciones humanas, tendrá que ser cada vez más difícil el aprendizaje. 

El hombre siendo el animal más elaborado, está inca

pacitado para aprender rápidamente, cuando es niño se ayuda en gran

parte por sus instintos, luego los sujeta a modalidades de conduc- 

ta que le hacen ser un animal social. La herencia social es tam- 

bi&n cultura y es motivo de frustraci6n para el hombre, debido a

que su ciencia, a pesar de estar tan avanzada, ha olvidado al pro- 
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pio hombre y se ha dedicado al estudio de las masas humanas. Esto

no es más que una demostraci6n de que el hombre vive en ansiedad

de poderio, tiene inseguridad, insatisfacci6n de sí mismo, incerti

dumbre de su futuro; en resumen el hombre actual está pasando por

un periodo de frustraci6n. 

Los seres humanos son los mamíferos que más tiempo

pasan cuidando a sus hijos y debido a esto tienen oportunidad de

dejar el acervo cultural en sus generaciones. ( 28) 

A mayor grado de avance cultural, mayor necesidad de

catalizadores substitutos de sus instintos, esta adaptaci6n no ha

sido de la noche a la mañana, ha tardado mucho tiempo y afin el hom

bre se sigue adaptando a las nuevas formas de vida e inventos. 

El hombre es un ser que no se deja conducir fácil- 

mente, es decir, que es un objeto dinámico a quibn le interesa su

grupo social, tiene su voluntad a su propio servicio. El hombre

está con la naturaleza, convive con los otros hombres. Los otros

objetos están al servicio del hombre, pero sabe que el objeto hom- 

bre es reflejo de sí mismo. La compañía o la sociedad solo pueden

existir entre, dos cosas, que canjean mutuamente su ser. 

La forma de transmitir la educaci6n a los hombres

ha sido y es una fuente de frustraciones, debido a que no se ha lo

grado que el educando forme su capacidad de inhibiciones, para lo- 

grar el triunfo sobre sus instintos en forma agradable. 
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La transmisi6n del saber es una tarea ardua, que de- 

sagrada a los hombres, por que no se ha encontrado la forma de ha- 

cer del estudio o incorporaci6n de la cultura una alegría contínua. 

El sujeto insignificante culturalmente es el que no

pudiendo valerse y triunfar por sí mismo; con sus propios valores, 

se identifica con el grupo y su YO es un YO colectivo a travis del

cual liquida sus tensiones y resuelve sus problemas. 

Las frustraciones que genera el grupo y sus proyec- 

ciones son tales que los destrozos colectivos que causa el fanatís

mo religioso o político han nacido de la coerci6n de la naturaleza

sobre el hombre. 

La frustraci6n humana nace ante la falta de recursos

para someter las fuerzas de la naturaleza a sus necesidades, de

aquí nacib la idea de dársele a la naturaleza la forma de los huma

nos. Los Dioses no s6lo toman la forma de los humanos, sino que

tambi1n sus instintos, para ser controlados y sometidos y ante todo

entendidos por los hombres. 

El hombre pues confía en alguien que no es igual a

11 en el sentido de tratamiento, pero si en el responder psíquico. 

Tambi1n hay que observar que esta figura patriarcal que se ha ima- 

ginado le da ayuda, le da sosten, le proteje como a un hijo. Este

ser imaginado por el hombre le alivia sus frustraciones tambi1n le

castiga cuando no actúa como 11 quiere. En el fondo ante la ima- 
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gen que ha creado no se siente seguro y resuelve esta frustraci6n

haciIndole presentes. Estas ofrendas ayudarán al Dios a olvidar

su cblera y por tanto el castigo. Cuando no logra respuestas favo

rables con las ofrendas, viene la frustraci6n y el hombre piensa

que en realidad no le da nada el padre, pero que le está guardando

un tesoro en el cielo y una vida llena de alegrías, en donde no

aparecerán las frustraciones. 

Al desterrar el hombre a los ídolos concretos, como

imágenes de sus dioses abstractos, vuelve a caer en la etapa infan

til de adorar a su padre hecho ideal. 

La cultura en todo sentido, por la propia dinámia

que impone en las vivencias humanas, ha hecho difícil la adaptaci6n

del hombre. A mayor grado de cultura de un pueblo, mayor índice de

frustraci6n presenta, el hombre adulto tiene mas frustraciones que

un niño. ( 30) 



CAPITULO V

ALGUNAS INVESTIGACIONES REALIZADAS SOBRE LA

FRUSTRACION

A) Algunos Estudios realizados sobre la Frustraci6n
con el Test del Doctor Saúl Rosenzweig. 

1. FERNANDO DE LEON PORRA.'- En su investigaci6n

con el P. M. K. ( Psicodiagn6stico Miokinitico) de Mira y L6pez y el

Test de Frustraci6n de Rosenzweig, encontr6 que es factible medir

la agresividad con esas dos ticnicas, solo que mientras el P. M. K., 

la determina con trazados por medio de los lineogramas sagitales, 

el Test de Rosenzweig lo hace por medio de formas verbales, por lo

cual seria imposible encontrar una correlaci6n positiva, debido a

que son formas diferentes de evaluar la agresividad, heteroagresivi

dad, el sujeto no da respuestas verbales, ni mucho menos por escri— 

to. En cambio el P. M. K., se permite una evaluaci6n de la agresivi— 

dad en todos los casos. Dicho trabajo fue realizado con adolescen— 

tes transgresores en 1949. ( 15) 

2. DOLORES MARIA SERRA ESTRUCH Y DAVID G. ROSE. En

sayaron con el Test de SaGl Rosenzweig, para investigar la frustra— 

ci6n en la personalidad de un número limitado de niños y luego en

grupos mayores. Los niños eran huirfanos. La forma en que se desa

rroll6 la prueba fue la siguiente. Las doce primeras situaciones

se proyectaron en una pantalla, a la vez uno de los examinadores
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leía en voz alta el texto de la viñeta ( o sea lo que dice la perso- 

na) . 

Despu6s de un descanso, se proyectaron las doce si- 

tuaciones siguientes sin leer el texto. 

La conclusi6n de la investigaci6n fue que la lectura

del texto uniformaba las condiciones de los sujetos, debido a que

no todos tenían la misma facilidad para leer y comprender lo que

lelan, pues eran niños en proceso de adquirir el mecanismo de la

lectura -escritura. 

La segunda prueba se efectu6 con grupos de 50 niños

comprendidos de los siete a los diez años de edad. 

Se proyect6 la prueba, y al mismo tiempo se les lela, 

llegando a la conclusi6n de que la prueba despert6 más interis en

los niños, pero los de siete años trataron en su mayoría de copiar

el texto; esto se debib a la falta de los mecanismos ya indicados; 

pero ante todo se debib a la falta de comprensi6n de la lectura, en

general esta investigaci5n demostr6 que el Test de Frustraci6n Ro- 

senzweig, adaptado para nuños por la Dra. Serra Estruch y David Ro- 

se, si opera para medir la frustraci6n en niños de siete años. ( 54) 

3. SARASON Y ROSENZWEIG. Hace aplicacibn del Test

de Frustraci6n de Rosenzweig a veinte estudiantes universitarios

de la Clark University. 
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Para esto se hizo un ensayo previo con el fin de de- 

terminar las relaciones entre las reacciones de la frustraci6n cal- 

culados por la investigaci6n hecha por los cuadros proyectivos de

la frustraci6n, tomando el área de egodefensa, representada por la

represi5n y susceptibilidad del sujeto para ser o no hipnotizado. 

La medici6n de la capacidad de ser hipnotizados se

hizo con base a la ticnica desarrollada en Harvard Psychological

Clinic . 

Para determinar la represi5n, se evaluaron 15 cuadros

que tenían que ser rememorados ( adivinaci6n de figuras ocultas) en

la mitad de los cuales se permitía a los sujetos triunfar y en la

otra mitad, fracasar. Despuls de algunos minutos de haber completa

do la i ltima adivinaci6n se calculaba la cantidad correspondiente a

la rememoraci6n. Los resultados demostraron una correlaci6n positi

va de 0. 54 entre las cantidades de represi6n y la impunitividad y

una correlaci6n de 0. 66 entre represi6n e hipnotizabilidad; el fra- 

caso de la represi6n se unib con la extrapunitividad y la menor hij2

notizabilidad. 

Agrega que a pesar de ser un Test en desarrollo ha

demostrad -c ser muy i til para ayudar a otros tests de personalidad, 

en la batería usada en la clínica, indicados como ha sido ilustra- 

do por los informes de los casos Rodnichk y Lebeaux y Rosenzweig y

Clark (. 51) la publicaci6n del test permitirá una mayor aplicaci6n

para dar en el futuro las normas aumentando así su validez. ( 52) 
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4. KATES, S. L. ( 57) La muestra de 31 niños de 9

años a quienes además de administrarles el Rosenzweíg se les admi- 

nistr6 una prueba experimental de sugestibilidad y un cuestionario

elaborado para provocar actitudes de resistencia o sumisi6n frente

a los padres e iguales. 

Se encontraron diferencias significativas entre las

calificaciones del Rosenzweig de los sujetos ordenados de mayor a

menor en sugestibilidad y sumisi6n a la autoridad ( en el sentido

de una mayor extrapunividad y menor impunitividad para los grupos

inferiores en cada categoría) lo cual ayuda a mantener la validez

de estas categorías. 

5. MILTON SCHWARTZ, LAURENCE KARLIN- Se utilizaron

en el estudio realizado en la Universidad Rutgens, New. Brunswick. 

Una nueva ticnica para el estudio del significado de desarrollo en

la prueba Dibujos- Frustracibnll. ( 53) 

El presente estudio explor6 la correlaci6n entre las

categorías de calificaci6n del test Dibujos- Frustraci6n y un subtest

P. F. I. T.) diseñado para medir la habilidad para percibir apropiada

mente los sentimientos de los individuos a quienes el examinado res

ponde en cada una de las situaciones del test Dibujos- Frustraci5n. 

Se encontraron correlaciones significativas para 4 de las 7 catego- 

rías más importantes de calificacibn del Dibujo- Frustraci5n. 
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Estos resultados confirmaron parcialmente y amplia- 

ron un estudio previo. Una posterior exploraci6n de los significa

dos de los aspectos preceptuados considerados aquí sugieren hacer- 

lo en su mayor nCimero de casos similares, pero con los subtest me- 

jor estándarizados. ( F. Costin, 1955). 

6. GAGO HUGUET ANTONIO. Hace una revisi6n biblio- 

gráfica de la Frustraci6n ( 1965); en este estudio analiza el esta- 

do emocional de la frustraci5n desde sus primeras concepciones has

ta lo más actual, considerándolo como parte de la personalidad. 

ZI) 

7. MARTINEZ LARA ARTURO. Hace una revisi6n biblio

gráfica de la Frustraci5n ( 1969), en la cual se avoca al análisis

de la frustraci6n desde diversos puntos de vista tebricos, en rela

ci5n a su manejo en el campo de la investigaci6n. ( 38) 

8. FONTECILLA Y MONTERO MA. MAGDALENA. En este es

tudio se trat6 de determinar si las frustraciones personales afec- 

taban la actitud del mbdido hacia el paciente, utiliz5 un cuestio- 

nario para la investigaci6n ( 1974). ( 14) 

9. FLORES CAÑIBE MA. ELENA. Hizo un estudio comp§, 

rativo entre dos grupos de mujeres alfabetas y analfabetas para de

terminar el tiDo de frustraci6n que se presentaba en ambos casos. 

23) 
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10. BUENO GUARRO MA. DOLORES. Hizo un estudio con

paraplejicos y sus familiares, para observar los efectos a travis

del test, de esta enfermedad en cuanto a la frustraci6n, esta in- 

vestigaci6n se reporta en el " Estudio paralelo de frustraci6n y

agresibn" ( 1974). ( 7 ) 

11. MON PINZON RAMON. Hizo un trabajo con el

P. F. T. en combinaci6n con otras pruebas para determinar con las

respuestas del test la relaci6n de stas con el prejuicio en niños

de 7 y 8 años ( 1966). ( 14) 

12. BERRUN MA. TRINIDAD. Llev6 a cabo la estandari

zaci6n del P. F. T. en Mixico para poder emplear la prueba en la for- 

ma de adultos en nuestro país ( 1966). ( 5 ) 

13. SHARMA T. R. y SHARMA MEENASKI. Estudio real¡- 

zado en la India con niños de 13 años, es una comparaci5n inter- 

sexual mediante el test P. F. T. en donde se esperaban diferencias

significativas entre ambos sexos con respecto a la frustraci6n- agre

si6n. ( 1977). ( 55) 

14. Otras investigaciones. Además de los intentos

de validaci5n en los que se emplean como criterios otras tienicas

proyectivas existen estudios en que se ha adoptado como tal una

descripci6n de los sVjetos ( pacientes psiquiátricos, por parte de

lns mIdicos y enfermeras que los atienden, empleando el procedi- 

miento de apareamiento. En estos estudios se pretende averiguar
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la validez del protocolo considerado globalmente, y de las respues

tas y el material de registro por separado. La fiabilidad del

P. F. T. se ha calculado por el procedimiento del test -retest; este

trabajo se realiz6 en gran parte = conexi5n con un estudio acerca

de la influencia de los diversos tipos de instrucciones so--- la

prueba; en este Litimo estudio se pretendria averiguar principal- 

mente que cambios tenían lugar al modificar las instrucciones de

suerte que proporcionasen una orientaci¿n distinta al menos super

ficialmente a la proyectiva habitual; en tales instrucciones se su

geria a los sujetos que adoptasen una actitud automática, que se

mostraran humoristas. 

Tambi1n se han estudiado las alteraciones que se pro

ducen con la edad en la reacci6n a la frustraci6n; esto a parte de

su inter s tebrico, puede contribuir a mejorar las normas o incre- 

mentar la utilidad del estudio. 

Se han iniciado investigaciones sobre esquemas de

reacciones agresivas de determinados grupos, enfermos mentales, de- 

lincuentes, grupos culturales desviados, cuyos resultados pueden

ser sumamente interesantes. ( 56) 



CAPITULO VI

METODO

En el presente estudio se enfoc6 la frustraci5n en

sus direcciones: 

1. De extrapunici5n ( E) o sea la direcci6n hacia

afuera. 

2. De intropunici6n ( I) o sea la directriz hacia si

mismo. 

3. De impunici5n ( M) o sea una direcci6n que no va

hacia afuera ni hacia sí mismo, sino se pierde, se disimula, o se

evade. 

Estos tres factores dados por el test de frustraci6n

del Dr. Rosenzweig se estudian en relaci6n a: 

a) El estado civil en la muestra. 

b) Los sexos en la muestra. 

MUESTRA

En la presente investigaci6n, participaron sesenta

sujetos que laboran en una fábrica textil ( confecci6n de ropa feme- 

nina), en la Ciudad de Mixico, D. F., de los 60 sujetos 30 eran de

sexo femenino ( 50%) Y 30 de sexo masculino ( 50%), ( ver gráfica l). 
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Su nivel socio econ6mico es similar ( clase baja). 

El rango de edad variaba de 18 a 32 años, se repor- 

tan estos datos por intervalos de 3 años en las gráficas 2 Y 3. 

El estado civil se distribuía de la siguiente mane- 

ra: ( Gráficas 4 Y 5). 

Solteros 28 46% 

Casados 32 53% 

La escolaridad estaba distribuida como sigue: ( ver

grkficas 6 y 7) 

Primaria 27 45% 

Secundaria 20 33% 

Preparato- 

ria 6 10% 

Comercio 7 11% 

ESCENARIO

Las actividades se realizaron en una fábrica textil

confecci6n de ropa femenina), que consta de varias oficinas y

áreas de trabajo hay un almacin para las telas, dos salones para

cortar y armar las piezas de los vestidos, un sal6n de control de

calidad, uno de diseño, otro de planchado, dos de retacería, el al

macbn de exhibici6n, la recepci6n, la oficina de ventas, la de com

pras, la del gerente general y un cubículo para psicología ubicado

en la parte de atrás de la fábrica el cual es de uso exclusivo pa- 
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ra el departamento de psicología encontrándose fuera de todo contac

to con el resto de las oficinas, se utiliz6 dicho cubículo para la

aplicaci6n de la prueba, es de 4 X 4 mts- con un archivero, dos si- 

llas y un escritorio, colocados de forma que el investigador y el

obrero se encontraran de frente. 

PERSONAL DE INVESTIGACION

El estudio se realiz6 por las dos inventigadoras

Pasantes de Psicología, con preparaci6n similar y con un año de ex- 

periencia en aplicaci5n de pruebas psicol6gicas. 

Colaboraron el Gerente de Mercadotecnia y una secre- 

taria, la funci6n de los colaboradores fue la de organizar y enviar

a los obreros al cubículo donde se llev5 a cabo la investigaci5n. 

INSTRUMENTOS DE MEDIDA

Se utilizaron las 24 láminas de la prueba de Rosenz- 

weig, cuya descripci6n aparece en el capítulo correspondiente ( veá- 

se capítulo l). 

DELIMITACIONES DE LA INVESTIGACION

1. Intromisi6n de los directivos. 

2. Escolaridad

3. Antiguedad

4. Tipo de trabajo que desempeñaba cada uno. 

5. El que no se haya establecido un horario determi

nada ya que los obreros trabajaban todo el día. 
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PROCEDIMIENTO

En el cubículo antes mencionado se tenían preparadas

las 24 láminas del test, lápices sin goma, esta especificaci6n sobre

la goma se debe a que el sujeto debe dar la primera respuesta que

venga a su mente y por tal raz5n no se da goma ya que podría borrar

la respuesta inicial y contestar otra elaborada. 

Se llamaba a los sujetos de acuerdo al tiempo que dis

ponían ya que todo el día tenián trabajo. Se les pedía se sentaran

y se empezaba a conversar informalmente con ellos, preguntándoles

como se llamaban, que edad tenían, cual era su estado civil, su es- 

colaridad y como se sentían. 

Esto se realizaba para establecer una relaci6n pre- 

via a la aplicaci5n de la prueba como un intento por establecer un

buen rapport ya que se ha reportado que esto influye en forma impor

tante sobre las respuestas del sujeto. ( 2) 

Se les explicaba a cada sujeto que se les mostrarían

24 láminas, las cuales deberían de contestar con respuestas, que al

lado tenían un lápiz y una hoja de respuestas con la numeraci6n de

cada lámina para que lo hicieran y se les daba la siguiente instrue

ci6n: " ahora le voy a enseñar una serie de láminas las cuales debe

xá usted de observar, en cada una se encuentran dos o más personas, 

una de ellas está hablando con otra; usted debe escribir en el es- 

pacio vacio correspondiente a la persona que contesta procurando
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dar la -primera respuesta que se le venga a la mente, no se trata de

constestar con chistes, conteste lo más rápidamente posible". 

Se present6 al examinado los dibujos y se le pidib

que observara el primer dibujo, la investigadora ley6 las palabras

que pronunciaba el personaje de la izquierda y luego pidib al exami

nado que dijera cual era la primera respuesta y que la dijera tal

como creyera que lo haría el personaje de la derecha; en caso de

que alguno de los sujetos no pudiera concentrarse lo bastante como

para contestar por si mismo las preguntas, se le leían las diversas

situaciones y se escribían a su dictado. 

La segunda fase de la aplicaci6n fue el interrogato- 

rio se pidib al sujeto que leyera en voz alta las respuesta que ha- 

bía escrito, la investigadora anotaba todas las particularidades, 

la inflecci6n de voz los gestos, etc. y que podrían ayudar a diluci- 

dar la intenci6n de la respuesta seg in el sistema de evaluaci6n, 

por ejemplo, si la respuesta se lee con entonaci6n sarcástica el in

terrogatorio por supuesto debe conservar un carácter que no sea im- 

perativo. 

Cuando se terminaba el interrogatorio se le agrade- 

cía al sujeto su colaboraci6n, se le acompañaba a la puerta, se le

despedía y se pedía llamaran al siguiente sujeto. 
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La aplicaci6n del test se llev6 a cabo alternativa- 

mente por las dos investigadoras y se dividieron las pruebas al

azar para su calificaci6n, se procedib a calificar en base al ma- 

nual del test de frustraci6n, al terminar de calificar todas las

pruebas se obtuvieron un total de 60 protocolos, los cuales se emp.2. 

zaron a tabular en base a sus - respuestas extrapunitivas, intrapuni- 

tivas e impunitivas. 

Se compararon investigadora contra investigadora, ea

racterística por característica y despuls se registraron los acuer- 

dos más desacuerdos de cada una de las investigadoras y de cada una

de las pruebas. 

Se utiliz6 la forma de confiabilidad: Acuerdos divi

didos entre la suma de acuerdos más desacuerdos multiplicando la

proporci6n resultante por cien. jA C U E R D 0 S — x 100

ACUERDOS MAS DESACUERDOS

El resultado fue un 88% lo cual concuerda con lo re- 

querido para considerar confiable la calificaci6n. 

Se considera como acuerdo a cada instancia en la que

la misma respuesta tal y como se describía en los criterios de cal¡ 

ficaci5n del manual, era marcada por las dos investigadoras; se con

sider6 desacuerdo a cada instancia del caso contrario, es decir cuan

do las investigadoras calificaban en forma diferente la misma res- 

puesta. 
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Para probar nuestras hip6tesis se manejaron en base

a su direcci6n las once calificaciones posibles que tiene el P. F. T. 

y que ya fueron mencionadas anteriormente. 

Se agrup6 de la siguiente manera: 

El E E e EXTRAPUNITIVA

I, I I i INTRAPUNITIVA

MI m m IMPUNITIVA

De esta manera se consideraron los 3 tipos de direc- 

ci6n a comparar, y se hicieron en base al estado civil y al sexo de

los sujetos. 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

El problema es determinar el tipo de frustraci6n que

se presenta en la muestra estudiada; por tal raz6n nos planteamos

la siguiente pregunta: Existirán en las respuestas ante la frustra

ci6n entre ambos sexos alguna diferencia en cuanto a su direcci6n

siendo las mujeres más extrapunitivas y los hombres más intropuniti

vos? 

HIPOTESIS

Ho Habrá menores o iguales posibilidades de obtener

puntajes indicadores de una direcci6n a la agresi6n extrapunitiva

en los sujetos femeninos que en los sujetos masculinos. 
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Hl Los sujetos femeninos del estudio tendrán mayo- 

res posibilidades de obtener puntajes indicadores de una direcci6n

a la agresi6n extrapunitiva que los sujetos masculinos. 

Ho Habrá menores o iguales posibilidades de obtener

puntajes indicadores de una direcci6n a la agresi6n intrapunitiva

en los sujetos masculinos que en los sujetos femeninos. 

H2 Los sujetos masculinos del estudio tendrán mayo- 

res posibilidades de obtener puntajes indicadores de una direcci6n

a la agresi6n intrapunitiva que los sujetos femeninos. 

Ho No habrá diferencia en el n(imero de posibilidades

de obtener puntajes indicadores deuna direcci6n a la agresi6n impu- 

nitiva en los sujetos masculinos que en sujetos femeninos. 

H3 Habrá diferencia en el ni mei-o de posibilidades

de obtener puntajes indicadores de una direcci6n a la agresi6n impl! 

nitiva en los sujetos masculinos que en los sujetos femeninos. 

manera

Planteadas de forma matemática serán de la siguiente

Ho F :! 5 M

Hl F _= la. M

Ho : M :! 5 F

112 M F

Ho F M

H3 : F # M



La elaboraci6n matemática de los datos se hace con

el objeto de determinar y evaluar los factores importantes del estu

dio. 

El primer estudio es la muestra organizada por esta- 

dos civiles en sus direcciones a la agresividad. 

El segundo estudio es la muestra diseñada por sexos

en sus direcciones a la agresividad, ya que hay tanto hombres como

mujeres laborando en la fábrica. 

Se utiliz6 la formula t de Student t  X1 - X2
y

diff

se aceptaron o rechazaron las hip6tesis de acuerdo al 5% y al 1% , 

consultando unas tablas que nos dieron el nivel de confianza o sig- 

nificancia para rechazar o aceptar la hip6tesis nula. ( 36) 

A continuaci6n damos un ejemplo de como se desarro- 

lla la f6rmula paso por paso: 

x1 La medida de la primera muestra

X2 La -medida de la segunda muestra

Tdiff El error estándar de la diferencia

Nl El tamaño de la primera muestra

N2 El tamaño de la segunda muestra

Sl Desviaci6n estándar de la primera mues

tra

S2 - Desviaci6n estándar de la segunda mues

tra

rdiff = 

1 vi. + 



9c) - 

X - 135
X, 7-1 1-6

fx
X X.- 0. 2 5

X2 N

Sl

S, 0 0-6

S2 = = M,-5

S2  2319 lZri- Z 3. 

S2 = 6. 3 - '/ 

III. rd i ff Z —6X 6 0. 6 X 663- —,Y-/ 

diff
0. oi;.25 L 0. Or/ 

T' diff

zo

IV. ( I' diff 77- 2— 9Nr  72 —(0. 1733 ff

Ir diff

V. Obtener t observada

t 7,y - dlr-. S = - /- -
fA

2. 77r
Z. 7gr

t 0. 5TI

VI. Objener t de tablas

to ( 5%) 2. 048

to ( 1%) 2. 763

2. 048

t = 0. 52 < 

2. 763
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DIRECCIONES DE FRUSTRACION EN RELACION AL SEXO ENTRE

HOMBRES CASADOS Y MUJERES CASADAS

A CONTINUACION SE PRESENTAN LOS RESULTADOS ESTADISTICOS
OBTENIDOS EN LA MUESTRA DE ESTUDIO, ENTRE HOMBRES CASADOS Y MUJERES
CASADAS. 

1) La muestra presenta en su direcci6n extrapunitiva de
agresividad una T = 1. 04

2) En la intrapunitiva una T = 0. 05

3)* En la ímpunitiva se presenta una T = 3. 25
Y se rechaza la hip6tesis nula al 5% y al 1% de nivel

de significancia

En conclusi6n tenemos que en el único factor que si existe
diferencia estadísticamente significativa entre hombres
casados y mujeres casadas es la direcci6n de impunitívi— 
dad con una T = 3. 25, o sea, la reacci6n de evaci6n es
más frecuente en los hombres casados que en las mujeres
casadas. Es decir, que son sujetos que no tan fácilmen— 
te enfrentan los problemas. 

En los otros factores tanto hombres casados como mujeres
casadas responden con la misma agresividad al medio. 

E

SEXO
HIPOTESIS

FACTORES NIVELES DE SIGNIFICANCIA NULA

0. 05 0. 01

2. 042 2. 750

1. Ext 1. 04 Se acepta

2. Int 0. 05 Se acepta

3. Imp 3. 25 Se rechaza* 

1) La muestra presenta en su direcci6n extrapunitiva de
agresividad una T = 1. 04

2) En la intrapunitiva una T = 0. 05

3)* En la ímpunitiva se presenta una T = 3. 25
Y se rechaza la hip6tesis nula al 5% y al 1% de nivel

de significancia

En conclusi6n tenemos que en el único factor que si existe
diferencia estadísticamente significativa entre hombres

casados y mujeres casadas es la direcci6n de impunitívi— 
dad con una T = 3. 25, o sea, la reacci6n de evaci6n es
más frecuente en los hombres casados que en las mujeres

casadas. Es decir, que son sujetos que no tan fácilmen— 
te enfrentan los problemas. 

En los otros factores tanto hombres casados como mujeres
casadas responden con la misma agresividad al medio. 

E
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DIRECCIONES DE FRUSTRACION EN RELACION AL SEXO ENTRE

HOMBRES SOLTEROS Y MUJERES CASADAS

2

A CONTINUACION SE PRESENTAN LOS RESULTADOS ESTADISTICOS
OBTENIDOS EN LA MUESTRA DE ESTUDIO, ENTRE HOMBRES SOLTEROS Y MUJE- 

RES CASADAS. 

1) La muestra presenta en su direcci6n extrapunitiva de agresivi- 
dad una T = 1. 66

2) En la intrapunitividad una T = 0. 20

3)* En la impunitividad se presenta una T = 2. 13, y se rechaza la
hip6tesis nula al 5.% de nivel de significancia, al 1% se si' 

gue aceptando la hip6tesis nula. 

En conslusi6n tenemos que en el Inico factor que si existe diferen
cia estadísticamente significativa entre hombres solteros y muj2. 
res casadas es la direcci6n de impunitividad con una T = 2. 13, 

o sea, la reacci6n de evasi6n es más frecuente en los hombres
solteros que en las mujeres casadas, es decir, que son sujetos

que no tan fácilmente enfrentan los problemas. 

En los otros factores tanto hombres solteros como mujeres casadas
responden con la misma agresividad al medio. 

SEXO HIPOTESIS

FACTORES NIVELES DE SIGNIFICANCIA NULA

0. 05 0. 01

2. 042 2. 750

1. Ext 1. 66 Se acepta

2. Int 0. 20 Se acepta

3. ImP 2. 13 Se rechaza* 

1) La muestra presenta en su direcci6n extrapunitiva de agresivi- 
dad una T = 1. 66

2) En la intrapunitividad una T = 0. 20

3)* En la impunitividad se presenta una T = 2. 13, y se rechaza la
hip6tesis nula al 5.% de nivel de significancia, al 1% se si' 

gue aceptando la hip6tesis nula. 

En conslusi6n tenemos que en el Inico factor que si existe diferen
cia estadísticamente significativa entre hombres solteros y muj2. 
res casadas es la direcci6n de impunitividad con una T = 2. 13, 

o sea, la reacci6n de evasi6n es más frecuente en los hombres
solteros que en las mujeres casadas, es decir, que son sujetos

que no tan fácilmente enfrentan los problemas. 

En los otros factores tanto hombres solteros como mujeres casadas
responden con la misma agresividad al medio. 



101 - 

DIRECCIONES DE FRUSTRACION EN RELACION AL SEXO ENTRE

HOMBRES SOLTEROS Y MUJERES CASADAS

A CONTINUACION SE PRESENTAN LOS RESULTADOS ESTADISTICOS

OBTENIDOS EN LA MUESTRA DE ESTUDIO, ENTRE HOMBRES SOLTEROS Y MUJE- 

RES CASADAS. 

1) La muestra presenta en su direcci6n extrapunitiva de agresivi- 

dad una T = 1. 66

2) En la intrapunitividad una T = 0. 20

3)* En la impunitividad se presenta una T = 2. 13, y se rechaza la
hip6tesis nula al 5.% de nivel de significancia, al 1% se si

gue aceptando la hip6tesis nula. 

En conslusi6n tenemos que en el i nico factor que si existe diferen

cia estadísticamente significativa entre hombres solteros y mujl
res casadas es la direcci6n de impunitividad con una T = 2. 13, 
o sea, la reacci6n de evasi6n es más frecuente en los hombres

solteros que en las mujeres casadas, es decir, que son sujetos

que no tan fácilmente enfrentan los problemas. 

En los otros factores tanto hombres solteros como mujeres casadas

responden con la misma agresividad al medio. 

A

SEXO HIPOTESIS

FACTORES NIVELES DE SIGNIFICANCIA NULA

0. 05 0. 01

2. 042 2. 750

1. Ext 1. 66 Se acepta

2. Int 0. 20 Se acepta

3. ImP 2. 13 Se rechaza* 

1) La muestra presenta en su direcci6n extrapunitiva de agresivi- 

dad una T = 1. 66

2) En la intrapunitividad una T = 0. 20

3)* En la impunitividad se presenta una T = 2. 13, y se rechaza la
hip6tesis nula al 5.% de nivel de significancia, al 1% se si

gue aceptando la hip6tesis nula. 

En conslusi6n tenemos que en el i nico factor que si existe diferen

cia estadísticamente significativa entre hombres solteros y mujl
res casadas es la direcci6n de impunitividad con una T = 2. 13, 

o sea, la reacci6n de evasi6n es más frecuente en los hombres

solteros que en las mujeres casadas, es decir, que son sujetos

que no tan fácilmente enfrentan los problemas. 

En los otros factores tanto hombres solteros como mujeres casadas

responden con la misma agresividad al medio. 

A
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DIRECCIONES DE FRUSTRACION EN RELACION AL SEXO ENTRE

HOMBRES SOLTEROS Y MUJERES SOLTERAS

A CONTINUACION SE PRESENTAN LOS RESULTADOS ESTADISTICOS
OBTENIDOS EN LA MUESTRA DE ESTUDIO, ENTRE HOMBRES SOLTEROS Y MUJE— 
RES SOLTERAS. 

1) La muestra presenta en su direcci6n extrapunitiva de agresivi— 
dad una T = 0. 30

2) En la intrapunitiva presenta una T = 0. 20

3) En la impunitiva presenta una T = 0. 76

En conclusi6n tenemos que no hay ninguna diferencia estadísticamen
te significativa con respecto al sexo entre hombres solteros y
mujeres solteras en ning1n factor de agresividad; o sea son

igualmente agresivos con el medio. 

SEXO
HIPOTESIS

FACTORES NIVELES DE SIGNIFICANCIA NULA

0. 05 0. 01
2. 056 2. 779

1. Ext 0. 30 Se acepta

2. Int 0. 20 Se acepta

3. Imp 0. 76 Se acepta

1) La muestra presenta en su direcci6n extrapunitiva de agresivi— 
dad una T = 0. 30

2) En la intrapunitiva presenta una T = 0. 20

3) En la impunitiva presenta una T = 0. 76

En conclusi6n tenemos que no hay ninguna diferencia estadísticamen
te significativa con respecto al sexo entre hombres solteros y

mujeres solteras en ning1n factor de agresividad; o sea son

igualmente agresivos con el medio. 
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DIRECCIONES DE FRUSTRACION EN RELACION AL ESTADO

CIVIL EN MUJERES

El estado civil puede ser un factor importante en el estudio de la
frustraci6n debido a que la mujer en nuestra sociedad ha venido de
sempeñando el papel de mujer abnegada y sumisa ante la figura mas- 
culina; y esto ha provocado que a travIs de los años adopte un pa- 
pel de pasividad y resignaci6n que se ha ido acumulando, y repri- 

miendo en cuanto a sus deseos de libertad, y derechos como ser hu- 
mano; por los cambios sociales actuales; la mujer ha tomado un pa- 

pel diferente ante la sociedad y la familia y toda la represi6n
que anteriormente habla sufrido se ha volcado en una agresividad

constante hacia el hombre y su medio. 

A CONTINUACION SE PRESENTAN LOS RESULTADOS ESTADISTICOS

OBTENIDOS EN LA MUESTRA DE ESTUDIO, ENTRE MUJERES SOLTERAS Y MUJE- 

RES CASADAS. 

1) La muestra presenta en su direcci6n extrapunitiva de agresivi- 
dad una T = 0. 70

2) En la intrapunitividad presenta una T = 0. 07

3) En la impunitividad presenta una T = 1. 20

En conclusi6n tenemos que no hay ninguna diferencia estadísticamen
te significativa con respecto al estado civil entre mujeres sol- 

teras y mujeres casadas en ningan factor de agresividad; o sea

son igualmente agresivas con el medio. 

HIPOTESIS

FACTORES NIVEL DE SIGNIFICANCIA NULA

0. 05 0. 01

2. 048 2. 763

1. Ext 0. 70 Se acepta

2. Int 0. 07 Se acepta

3. ImP 1. 20 Se acepta

1

1) La muestra presenta en su direcci6n extrapunitiva de agresivi- 
dad una T = 0. 70

2) En la intrapunitividad presenta una T = 0. 07

3) En la impunitividad presenta una T = 1. 20

En conclusi6n tenemos que no hay ninguna diferencia estadísticamen
te significativa con respecto al estado civil entre mujeres sol- 

teras y mujeres casadas en ningan factor de agresividad; o sea

son igualmente agresivas con el medio. 
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DIRECCIONES DE FRUSTRACION EN RELACION AL ESTADO

CIVIL EN HOMBRES

A CONTINUACION SE PRESENTAN LOS RESULTADOS ESTADISTICOS
OBTENIDOS EN LA MUESTRA DE ESTUDIO ENTRE HOMBRES SOLTEROS Y HOMBRES
CASADOS. 

1) La muestra presenta en su direcci6n estrapunitiva de agresivi- 
dad una T = 0. 52

2) En la intrapunitiva una T = o. 24

3) En la impunitiva una T = 0. 55

En conclusi6n tenemos que no hay ninguna diferencia estadísticamen- 
te significativa con respecto al estado civil entre hombres solte
ros y hombres casados en ning in factor de agresividad; o sea son

igualmente agresivos con el medio. 

HIPOTESIS
FACTORES NIVEL DE SIGNIFICANCIA NULA

0. 05 0. 01
2. 048 2. 763

1. Ext 0. 52 Se acepta

2. Int 0. 24 Se acepta

3. Imp 0. 55 Se acepta

1) La muestra presenta en su direcci6n estrapunitiva de agresivi- 
dad una T = 0. 52

2) En la intrapunitiva una T = o. 24

3) En la impunitiva una T = 0. 55

En conclusi6n tenemos que no hay ninguna diferencia estadísticamen- 
te significativa con respecto al estado civil entre hombres solte
ros y hombres casados en ning in factor de agresividad; o sea son

igualmente agresivos con el medio. 
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DESCRIPCION DE LAS TABLAS Y GRAFICAS INCLUIDAS

Como anexo al capítulo de resultados, se presentan

tres tablas que contienen los datos. 

Las tablas I, II y III contienen los datos de pun - 

tajes de los sujetos en cada tipo de direcci6n. 

ponde a

Se incluye una numeraci6n de los grupos que corres- 

GRUPO: 

1 . Hombres casados - 14

2. Hombres solteros - 16

3. Mujeres casadas - 18

4. Mujeres solteras - 12

Siendo la muestra total de 60 sujetos, cuyos punta- 

jes son presentados en las tablas siguientes. 

En la tabla III, se impunitividad se presentan su- 

mas de cuadrados parciales y totales, de la manera que se manejaron

estadísticamente. Se incluye tres gráficas de barras que muestran

la relaci6n entre los grupos en cuanto a puntajes en cada tipo de

direcci6n. 



6

9T

eT

CT

T

9T

TT

B

6

iT

6

LT

T

9'T

T

6T

T

6T

ET

TT

8T

6

T

LT

9T

T

8T

OT

ZT

T

6T

6

TT

T

T

E T

T

IT

7T

IT

CT

LT

E! T

qT

T

9T

VA

13T

0T

0  

LT

0T

AIIIIsodfillo

gHfVJNfld

VAIJ,INfldVI1,LXH

Ivligvl

LOT - 



io8 - 

TABLA II

INTRAPUNITIVA

PUNTAJES

GRUPOS I II III iv

4

1

9

3

2

4

3

5

1

3

3

1

2

2

3

2

4

4

4

3

2

3

3

2

4

5

4

4

3

3

3

4

6

2

1

6

4

5

2

3

2

2. 5

4

1

4

3. 5

1

9. 5

1

6

2

1

4

4

i

4. 5

3

1
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COMO CONCLUSIONES ESTADISTICAS TENEMOS LAS SIGUIENTES

Los resultados muestran que: 

En estado civil: 

a) Direcci6n Extrapunitiva

b) Direccibn Intropunitiva

c) Direccibn Impunitiva

No se presenta ninguna diferen- 

cia estadísticamente signifi- 

cativa entre las mujeres casa

das y las mujeres solteras. 

No se preSEnta ninguna diferen- 

cia estadisticamente signifi- 

cativa entre hombres casados

y hombres solteros. 

No se presenta ninguna diferen- 

cia estadísticamente signifi- 

cativa entre las mujeres casa

das y las mujeres solteras. 

No se presenta ninguna diferen- 

cia estadísticamente signifi- 

cativa entre los hombres casa

dos y los hombres solteros. 

No se presenta ninguna diferen- 

cia estadisticamente signifi- 

cativa entre las mujeres casa

das y las mujeres solteras

No se presenta ninguna diferen- 

cia estadisticamente signifi- 

cativa entre los hombres casa

dos y los hombres solteros. 
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En cuanto al sexo: 

a) Direcci5n Extrapunitiva No se presenta ninguna diferen- 

cia estadisticamente signifi- 

cativa entre hombres casados

y mujeres casadas. 

b) Direcci6n Intropunitiva No se presenta ninguna diferen- 

cia estadísticamente signifi- 

cativa entre hombres casados

y mujeres casadas. 

e) Direcci5n Impunitiva Si se presentan diferencias es- 

tadisticamente significativas

entre hombres casados y muje- 

res casadas; obteniendo los

puntajes más altos los hombres, 

por lo que se puede concluir

que tienden a evadir los pro- 

blemas con mayor frecuencia

que las mujeres. 

d) Direcci5n Extrapunitiva No se presenta ninguna diferen- 

cia es-tadisticamente signifi- 

cativa entre hombres solteros

y mujeres solteras. 

e) Direcci6n Intrapunitiva No se presenta ninguna diferen~ 

cia estadisticamente signifi- 

cativa entre hombres solteros

y mujeres solteras. 
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f) Direcci6n Impunitiva - No se presenta ninguna diferen- 

cia estadisticamente signifi- 

cativa entre hombres solteros

y mujeres solteras. 

g) Direcci6n Extrapunitiva - No se presenta ninguna diferen- 

cia estadisticamente signifi- 

cativa entre hombres solteros

y mujeres casadas. 

h) Direcci5n Intropunitiva - No se presenta ninguna diferen- 

cia estadísticamente signifi- 

cativa entre hombres solteros

y mujeres casadas. 

i) Direcci6n Impunitiva - Si se presentan diferencias es- 

tadísticamente significativas

entre hombres solteros y muje

res casadas; obteniendo los, 

puntajes más altos los hombres, 

por lo que se puede concluir

que tienden a evadir los pro- 

blemas con mayor frecuencia

que las mujeres. 

j) Direcci6n Extrapunitiva ~ No se presenta ninguna diferen- 

cia estadísticamente signifi- 

cativa entre hombres casados

y mujeres solteras. 
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k) Direcci6n Intropunitiva - No se presenta ninguna diferen- 

cia estadísticamente signifi- 

cativa entre hombres casados

y mujeres solteras. 

1) Direcci6n Impunitiva - No se presenta ninguna diferen- 

cia estadísticamente signifi- 

cativa entre hombres casados

y mujeres solteras. 



C 0 N C L U S 1 0 N E S

En base a los resultados obtenidos en esta investiga

ci6n podemos concluir: 

a) Que la poblaci6n que compone la muestra en rela- 

ci6n al estado civil no presenta ninguna diferencia en los factores

de extrapunitividad, intrapunitívidad e impunitividad en cuanto

a agresividad, es decir, que tanto hombres como mujeres responden

de igual forma a las agresiones del medio, probablemente esto se de

be a que tanto unos como otros son personas que tienen que afrontar

la situaci6n del hogar, con sus hijos y el trabajo y debido a las

responsabilidades que esto implica están sometidas a mayores presio

nes que pueden causarles más frustraci6n que a los sujetos solteros. 

b) Con relaci6n al sexo tanto hombres como mujeres

obtuvieron las mismas puntuaciones en extrapunitividad, es decir, 

que responden de igual manera ante una situaci6n frustrante, proba- 

blemente esto se deba a que la mayor libertad social en cuanto a

los roles sexuales han establecido un cambio en las mujeres y los

hombres en el manejo de la agresi6n, ya que a travis de los años el

papel de sumisi6n y pasividad de la mujer ha cambiado y toda la re- 

presi6n anteriormente acumulada se ha volcado en una agresividad

constante hacia el hombre y el medio colocándola en una posici6n de

igualdad con el hombre. 
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c) En cuanto al factor de intropunitividad las pun- 

tuaciones obtenidas fueron relativamente más bajas que las de ex- 

trapunitividad, lo que indica que no existe una diferencia signifi- 

cativa con respecto a las respuestas de agresividad entre hombres y

mujeres ya que ambos responden de igual manera tanto al medio como

hacia sí mismos dependiendo de la situaci6n que les esta causando

frustraci 5n. 

d) En el inico factor en el que sí hubo diferencias

tanto en hombres como en mujeres fue el de impunitividad, ya que

tanto hombres casados como solteros obtuvieron puntuaciones más al- 

tas que las mujeres; por lo que se afirma que las personas del sexo

masculino tienden a evadir los problemas en un intento de negar la

frustraci6n. 

e) El medio social influye en las diferencias de

comportamiento tanto en hombres como en mujeres. 

f) El medio cultural está frustrando al hombre y a

la mujer, en cuando no le interesan las unidades, sino las cantida- 

des humanas; ya que la principal preocupaci6n del hombre, es distin

guir su identidad de la masa; cuando pierde esa categoría el hombre

entra en conflicto originándose frustraci6n. 

g) La cultura ha hecho al hombre y a la mujer un

ser con mayores vivencias y por lo tanto mayor n imero de frustracio

nes, por que la cultura se ha unido al hombre a fuerza de errores

y triunfos. 
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Se ha mencionado especificamente de la influencia

que tiene el medio sociocultural con respecto del manejo de la agre

si6n, por lo tanto podemos pensar que de una manera u otra existe

un fuerte nexo entre cultura, sociedad y frustraci6n. 

Aunque nuestra sociedad ha creado el estereotipo del

macho mexicano y la mujer sumisa y abnegada; observamos que a tra— 

vis de la Ipocas y principalmente en la actualidad existen un sin

fin de cambios en los roles sexuales que han provocado que el papel

de la mujer sea más respetado y tomado en cuenta que en generacio— 

nes pasadas, por tal raz6n; el control de la agresividad y las frus

traciones han variado ya que para la mujer se han abierto mayores

posibilidades, mejores perspectivas y facilidades para estudiar o

ingresar al medio laboral, llegando a destacar en contadas ocasio— 

nes lo que implica un cambio en la concepci6n de la persona misma. 
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APENDICE IV

EJEMPLOS DE CALIFICACION DE LA PRUEBA

El Cuanto lo siento ( Lam 1) 

Me espanto.' ( Lam 11) 

Qui mala suerte! ( Lam 17) 

I? Que tragedia, que pensará usted ( Lam 2) 

Que raro lo revise cuando salía usted de aquí y estaba bien
Lam 5) 

Cuántos agarri la otra vez? ( Lam 6) 

Mi Está bien, no voy a romper el reglamento de la biblioteca. 
Lam 6) 

Estoy de acuerdo por que voy a hacer otras cosas ( Lam 8) 

De todas maneras aquí no me mojo ( Lam 9) 

E Me molesta muchísimo que la gente llegue tarde ( Lam 14) 

Eso se arregla si pones más atenci6n la pr6xima vez ( Lam 15) 

Qu1 tontería lo hubiera hecho ayer' ( Lam 23) 

E Estamos en vacaciones y los niños no vienen a la escuela
Lam 19) 

No las he perdido por aquí están ( Lam 17) 

La calle es libre ( Lam 16) 



La Culpa es mía deb! venir antes ( Lam 18) 

Siento todo lo que dije de ella ( Lam 21) 

No se como no me dí cuenta, que tonto ( Lam 22) 

Tengo una cita urgente, lo siento ( Lam 16) 

No te molestes pensh que las traía ( Lam 17) 

Disculpe no me dí cuenta de 1-o que decía ( Lam 10) 

m No se preocupe, no es culpa suya ( Lam 11) 

Que tiene, son cosas que pasan ( Lam. 17) 

Ni modo nos quedaremos a esperarla ( Lam 23) 

e No podemos esperarla mucho tiempo ( Lam 23) 

Haz lo que creas conveniente ( Lam 8) 

Entonces deme otro, me voy a mojar y usted me conoce, por fa— 

vor ( Lam 9) 

i Vamos a hablar por tel6fono para saber que ha pasado ( Lam 14) 

Tratar6 de tomar el pr6ximo, y por el momento donde hospedar— 
me aquí ( Lam 4) 

No me importa tener que volver a pagar ( Lam 7) 

m) ¿ No tendrán despubs? ( Lam 18) 

Bastante, pero se me pasará al rato ( Lam 22) 

Eso no me importa al fin se seca ( Lam 1) 
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