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Z.NTRDDUCCZ.DN 

CONTEXTUALIZACION Y OBJETIVO GENERAL DEL TRABAJO 

La atención en todos los niveles de la población d• adol••cent•• 

que asiste a las 1nstituc1onas •ducativas as de suma import~ncia, 

puesto que esta población pasa por un p•r1odo crítica de desarrolla"" 

la vida del individuo, qua Juega un papel fundamental para su 

desarrollo futuro, debido a que es en esta etapa en donde •e llevan a 

cabo en el adolescent• mdlt1ples reaJu•t•• a nivel biológico, •acial y 

psicológico, loa cuales propician qu• el individuo entra a un nuevo rol 

de interacción con su medio ambiente. Durante este periodo, •• 

necesario que las personas involucradas directamente en la educación de 

las adolescentes, tengan un conocimiento amplio de dicho estado, para 

guiarlos hacia su integración efectiva en la sociedad. Los tsectora• 

principalmente involucrados en la educación del adoleecent• son el 

círculo familiar, las instituciones educativa• y los ~•dios mAsivos de 

comunicación <Martinez, lqB4>, 

La familia es uno de los marcos culturales donde ••desenvuelve 

el adolescente, por lo que este sector est• directamente relacionada 

con la aducaclón y orl•ntación del mismo, ya qu• es alli en donde 

aprende, en diversas situaciones familiares, a cumplir can la qu• la• 

dem6• esperan de él, D• aqui que la familia sea •1 principal lugar en •l 

cual el adolescente recibe mayar influencia para su educación. 
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En la sociedad actual, se le presenta a dicho sector serias 

lim1tac1ones para llevar a cabo la educación del adolasc•nt•, d•bido a 

que por ejemplo, el funcionamiento familiar en las grand•• ciudades se 

ha mod1f1cado profundamenta. La familia, dadas l•• condiciones 

•conO•icas a~tual•• ttn H6M1co, h• va•to r•strin91das sus posibilidades 

de sat1•facer la• necesidad•• b6sicas da sus miembros, tal•• como 

habitación y comida, par la que en su intenta de satisfacer dichas 

n•casidad•s ha originado qu• en el mejor de los casas ••bo• padres 

trabajen. De esta forma, se ha propiciada que se reduzca el tieOlflD que 

lo• padr•• ti•n•n para convivir y educar a sus hijos, por lo que 

relegan cada vaz m4s la responsabilidad an la escuela <Martinez, 19841. 

De acuerdo a lo anterior, l• escuela ha adquirido un papel rector 

fundamental en la orientación y educación del adolescente. Esto se hac• 

evidente al considera1• la reducción del tiempo de conviviv•ncia que las 

padres tienen, ya qua la cantidad de horas que estos pasan con sus 

hijas, es casi igualada par el tiempo que el adolescente pasa en la 

escuela1 aunada a lo anterior, al hecha de que las padres al regresar 

a su casa, despu•s d• hab•r culftplido una jornada laboral gen•ral .. nt• 

llagan fatigadas y dispu•stos a descansar, el p•riada d• convivencia 

Be reduce adn mA•. De está for~a, es necesario reconocer que l• e•cuela 

•• un .. dio M'•• •ntr• otros, para prevenir y solucionar las probl .. as 

psicológica• que aqu•jan al adolescent•. Prababl•ment•, una ••ti .. ción 

d• la farMa •n que distribuy• su tie"'f'D al adol•scent• qu• ••i•t• a la 

secundaria nos •uestr• l• trasc•ndencia. de l•• instituciane• 

educativas en la labor preventiva. Un adolescente que haya t•rMinada 

la enseRanza media b4sica habr4 pasada 540 días que equival•n a 3240 horas 

de convivencia con sus maestros y compa~eros. 
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Garza y Vega <1983) mencionan algunas ventaJas que tiene la 

escuel• en la prevencion del consumo da drogas. Aunque ellos se limitan 

a mencionarlas solo en relación a la dro9adicc1ón, esta9 v•ntaJas pueden 

s•r vistas tambien para la prevención de cualquier problema psicoló91ca 

•n las •dolascentes de enseñanza mod1a bAsica. 01ch•s ventajas san1 

a) El adolescente asista a la escuela en la ed•d •n qua 

precisamente es mas educable. 

b) Su •ducación •• conii•da, en principio, a personas preparadas. 

el El adolescente P••• l• m•yor parte de su tiempo en la escuela y 

ocupada en actividades ••colaras. 

d> El maestro tiene la pasibilidad de organizar los progr•m•s 

•d•cuados a cada nivel y la posibilidad de t••atar los problemu 

ps1coló91cas an las clases y a lo largo del cur&o, a trav9s da l• 

asesor~• del ps1cólo90. 

e> La escuela fAcilmenta pueda obt•ner la colaboración de las 

instituciones social••• s•nlt•ria• y educativas del• comunid•d en·que 

••t• inm•rsa. 

fl El maestro puede d•t•ctar tempr•namente • individuas o grupos d• 

•lto riesgo, dado su conocimiento y contacto con los adolescentes. 

gl L• escuela permite ten•r una delimitacion pr•cis• de la población 

•n la qu• s• est• incld1•nda. 

Por 1.11 timo, •• •v•d•nt• qu• 1• prans•, l• t•levisión, l• r•dio y •l 

can• participan cada v•z con mayor fuerza an la vida social, a traves 

d• l• información qu• viert•n en todos los m•dias sociales, pu•sta que 

hay •n di• un •lto porcentaje de la pobl•ción tiene acceso a estos 

m•dios masivas de comunicación. El papel •ducativo da estos medios 

generalmente ha sido dar elementos de juicio, hacer visualizar 
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probl•llUls y conv•ncer de ciertas re•lid•d .. IN.,.••n, 19841. No 

obstante, es important• tener pr••1t11t• que d'chas M9dia9 son la• qu• 

••l•ccionan, reau .. n y an•l•z•n lo qu• consid•r•n i11port•nt• • ••r 

transmitido y la ••vari• de I•• vec•• la hacen a tr•v•• d• 1• eM•lt•clón 

d• los elementos apala9•t1cos y prap•s•ndistlcos del .. ns•J•, por lo que 

algunas v•c•s h•n contribuido m'• a l• •9udizac1dn de algunos probl .. •• 

de los adolescentes, que a la solución y prevención d• los els110s. Por 

eJsepla, un•• vecn preHntan el uso de drogas cOllCI un eecllo de 

r•lajacidn y placer1 otras, presentan el abuso de drogas de µna aanera 

sensaclan•lista, d••p•rtando en la audiencia una eayor curiosidad por 

conocerlAs y consu•irl••· D• •qui c¡u•, "••• •n lugar de •wplic•r 1•• 

razones profundas del prableea, los -dios de 1nforaacldn los orientan 

hacia c•uc•• ficticios o bien h•cl• solucione• parciales, 

'"ant•ni•ndo c••i •l•111pr• tópicos f•l•o• sobre l•• drogas." <B•rH y 

Veg•, l'lB3, p. 1751. 

Es f•ctibl• qua las ... dios d• c011Unicación participen •n I• tarea 

educativa de los adol••cantes, por ••dio d• caap•R•• de arittnt•ción 

9ena1•al enc••lnadas a la prevención y solución de los proble11U1• de 111ayor 

incld•ncta •n ••a poblacldn¡ sin 8'1barga, a diferencia de las 

Instituciones educ•tlvas, par ahora es casi 1.,.osible •laborar nareas 

detalladas qu• riJan la forea en qu• lo• llMtdlo• •••lvos de coaunicaclón 

pudieran participar en la tarea educativa d• lo• adol•scent••• 

No obstant•, • P••ar de las ventaJ•• qu• presenta estudiar la 

pobl•cldn de adolescente• d•ntro de las escu•las, actual,..nt• na 

•Mi•ten Pl•nteamlentos serias para el ••tudlo de esta población, par lo 

que este trab•Jo d• tesis tiene como obJ•tlva fundaeental la d•t•ccidn, 

• travfs <I• ••todos •pidHit>lógicos, d• lt>s pr<>blesas psicológicos qu• <I• 
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una u otr• ••n•r• •f•ct•n y d•t1•nen •l d•s•rrolJo d• •st• pobl•cidn d• 

•dol•~c•nt•s. 

l'ETODO DE ESTUDIO 

Cu•ndo •• v• • ••t•blec•r un ••rvlcio psicológico ttn una poblacidn 

d•t•r•inada, as i~ort•nt• t•n•r id•• del nd,..ro d• p•r•an•• qu• 

r•qui•r•n tal servicia, así como t•lltli•n, es nec•••ria canac•r qu• el••• 

d• probl•m•• san •'• fr•cuttnt•• •n ••• población y las c•u•a• qu• la• 

ori9inan, con la finalidad d• dis•Rar la• proclldl•ittnta• t•rllfl~ticos 

ttncaainada• a la pr•v•ncidn d• dichas prabl•mas psicaldgicas. Para d•r 

r••PU••ta a ••tas pr•suntas, la ••trat1191a ... todaldgica adecuada •• la 

spid••iala9¡a, dsbido a qu•, por un l•do, la unidad d• ob••rvacidn .. 

una población y no un individuo, y por otro, p•r•lt• d•t•r.lnar la 

distrlbucldn d• las probl•mas d• una poblacidn •n su -.dio n•tural, con 

la finalidad d• idttntificar .,.dida• pr•v.,.tivas d• .. a• prob1 ..... 

L• spid•mlolog&• •• ha utilizAdD •'• frecuttnt•mttnt• dttntro d• la 

aedicina, •i•ntras qu• su usa ttn psicola9&a h• sido muy li•it•do1 -.ta 

pulld• ••r d•bido • qu• ••.••• f'cil qu• la c""'unidad afdica id11ntifiqu• 

y d•fina la pr•••ncia d• una ttnf•r.,.dad, alsntras qu• ttn los p•icól09os 

•• •'• dificil qu• •• 109r• •star d• acuerdo sobr• la pr••ttnci• d• un 

d .. ardsn psicológico, Y• qu• en principio, no a•istsn d•fintclan•• 

dnicas da los d••drd•n•s pstcaldgtcos <Yul•, 1981), 

No obstant• lo anterior, ••t• trabajo •• un intsnto d• ••tudtar 

los problamas pslcoldglcos a travfs d• la •pld••iolog&a, CDllO ""*todo tdOneo 

p•ra al mapeo da los problemas psicalOglcos d• asta población d• 

adolescentes, b•Jo la premis• da, ya qu• el ha.br• fer~• parta d• un• 
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colectividad, sus prable•a• de salud depender•n en 9ran ,..dlda de las 

condiciones de vida en el ha9ar, en el trabaja, en la escuela, etc1 se 

pr•sent•n ciertas caract•ristic•• que salo pu•d•n •xpres•r•• •n t•r•ina• 

poblaclonales1 de aquí que, el estudio de estas desórdenes pslcaló9lcae, 

a trav•• de l• epide•iola9ía, llevar• a Medias de control y atención ••• 

efectivos. 

En la eplde•iolo9ía exl•ten, ••adn Vega y Barcia 119941, das grand•• 

•reas d• lnveeti9aclón1 por un lado, el estudio de la distribución de la• 

desórdenes, la cual co11pete a la epldeMiolo9ía descriptiva, y par otra 

lado, la investigación de los factores que los condicionan, lo que 

incu•b• a la epldeMlología analítica. El 6rea de Investigación 

epidemiológica de este trabaJo queda englobada dentro del ••todo 

descriptivo, puasto que como se mencionó en el obJetivo general, este 

estudio solo trata de hacer un mapeo de lo• problema• palcalóglcoa de 

adolescentes de secundaria, • trav•s de un ••tudio transversal. 

Las ventajas de usar la epidemiología en el isapeo de loa probl ... • 

peicol69lco• en la población de adolescentes de enseKanza lledla b4elca 

SDnl 

al Pereite obtener la distribución de las desórdenes en la 

población. 

bl Determinar si la influencia de dichos probleeae varía en función 

del grado escalar Cprl .. ro, segundo o tercer grado). 

e• P•r•a te det•r11inar· cu~ndo ocurren, •• decir, si •Mistttn 

V•riaciones estacaonales, c~clicas, fluctuaciones trr•gulares y 

tendencia. 

di Peralte determinar qu• el••• de personas tienen un deteretnada 

d••ordan psicol091co, ••• mismo, como v•ria el efecto de acuerdo a la edad 
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y seKo; adem~s si esta •saciado con caract•risticas personal••· 

Un primer paso realizado en este trabajo descriptivo fue 

seleccionar una muestra repres•ntativa d• la población en estudia, con 

el propósito de 9•nerallzar las resultados hacia la población. Las 

población estudiadas en aste trabajo fueron• lal Secundarla No. 90 del 

Distrito Federal, lbl Secundaria d• Xocoyohualco del Estado de MeKico, 

(e) Preparatoria Diurna No. l "Lic. Bernabe L. de El :Las11 de Cuernavaca, 

Morelos, y <d> Normal de Educadora• de Cuernavaca, Hor•los. 

La detección d• los desórdenes psicológicos de esta poblaCiane• •• 

hizo a trav•s de la aplicación d• un cuestionario a las MU•stra• 

elegidas. El cuestionario rastreó ocho ~rea• del adolescente, en donde 

es posible que se presenten problemas, ademas de la evaluación da las 

caracteristicas de~ogr•ficas y las condicion•s de vida d• la población. 

Las .t1•eas evaluadas fueron: 111 h•bitos de estudio, <21 fobias, 

<3> depresión, (4) información sexual, (5) conductas adictivas, 

lbl delincuencia, 171 repertorios asertivos, y (91 conflictos 

faml llares. 

La for•a de dater•inar a qui•n•• y a cu•ntos aluM11os •• l•• aplicaria 

•1 cu••tionario o inventaria, fue deter~inado por .. dio d• un 1M1estrea 

aleatorio estratificado y proporcional, puesto que•• supuso que 

eKisten diferencias entre los adal•sc•ntes de acuerdo a 1• •dad y al 

gr•do escolar •n que s• encuentren, que probabl•m•nta produzcan 

diferencias en los problemas psicoló9icos qua praaentan1 d•I '"'""'° 
lftDdo, se 1nvest19ó si ti•n•n el mismo ttpo de prcble~as los hombr•• y 

las mujeres. Canfor,.. a esto, los niveles d• estratificación da la 

pobl•c:.1ón fueron de acue,.do al grado escolar qu• cur•aba el adola•cente 

y al •aKo. 
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DESCRIPCION DEL ESQUEM DE ESTE TRABAJO 

E• un h•cha, que •l••pre al int•ntar hac•r una inve•tigacidn a 

tratar d• •alucianar un probl••a p•icalógica •• n..:••aria •valuar dicha 

prabl•••· Sin eltbarga, aunque esto parezca a •i•pl• vt•t• una tarea 

•encilla, •Kiste un conjunta de el ... nta• •ubyac•nt•• al prac••a d• 

•Valuación qu• hac• conflictiva la int•rpretacidn tanta t•órica COllO 

terap•utica d• la infor•ación obtenida al final d• dicho prac••o· ~· 

principal causa de ••ta controversia, •• debe a la influencia 

innegable qu• tiene •l marco teórica del evaluador en la interpretación 

da los hallazgo• .ncontrados y, los que •• aún •6• conflictiva, mn la 

••lección de la conducta a evaluar••· Existe un consenso ••• o -.nos 

gen•ralizado acerca d• que la evaluación can•lst• en la Identificación 

del fenómeno a ser evaluado y su .. dtción a trav•• de det•r•1nados 

in•tru•entos IKerlin9•r, 19751 9teven•, 197611 Nel•on y Hayee, 19811 

Ana•tasi, 19661. Na obstant•, para alguno• •l prac••o de evaluación •• 

deb• centrar en poner d• •anifi .. to las diferencia• individuales entre 

las personas¡ para otros, en una serie de atributos, dt,..neian••t 

rasgos a factor•• que pre•u•ibl• .. nt• confor•an la p•r•onalldad1 

•iantr•~ que d••d• el punta de vasta conductual. la evaluación •• 

centra en la determ1naciOn de la• vartac1an•• para .. trtca• de la 

conducta motora. co9n1t1v• y flsiológlc•. 

Pongamos pot· •Jentplo I• evalu•c.1on d• un n1~a que•• remitido al 

9ervlcio p•1cológ1co por el maestro, porque se9dn ••t•, el niKo tit1n• un 

desempaño •cad•~1co bajo y además presenta un retraa•••nta y falta d• 

1nteres por todas las actividades acad•m1ca9. Un psicó•etra •• abocaría 
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in~ediatamente a aplic•rla una prueba de inteligencia para datermin•r 

su coeficiente intelectual y ver si la inteliganci• del ni"º' esta por 

debajo de la norma1 en caso de qué esto sea cierto, el ni~o es 

clasificado como d•bil mental y como t•l, debe ser coloc•do an una 

cla•• especi•l· El psicólogo orient•do hacia los rasgo•, muy 

probablemente se encamine a determinar si no eKiste el ra•qa de 

intt•oversión, que le impida al niño interactuar con sus d-•• CCJllP•ilfi•ros Y 

co•o consecuencia de asto, no participe en las actividad•• •cad.,..ic•• 

conjuntas del grupo. Un psicólogo orientado conductual~ente,· desechar• 

toda• ••t•• inferencia• y se abocara a identificar la• referentes 

empíricos y la& vari•ciones parametrica• an relación • los proble•as 

report•do& y trat•rá además d• establecer cuAles son las variable• que 

determinan dichas variaciones pararnittricas. En conclusión, callD •• 

obse,•va en este ttJemplo, para cada orientación psicológic• existe un 

enfo~ue teórico diferente que determina la parte del fenómeno psicológica 

a la que hay que prestar atención para su estudio. 

Con base en lo anterior, el capitulo uno de este trabajo tiene 

como objetivo hacer un an•li9i9 de las funda,..entos teórico• subyac•ntes 

a la evaluación tradicion•l• entendiendo a· ésta cc•a aquella orientación 

pwicológica que •~plica la conducta del ser hu••no en b••• a variable• 

intraor9.t.n1cas estables. Poster1arm•nte, en el capttulo dos t1e aborda la 

evaluación cunductual, hacienda un an.tl1s1t:i rJe los •upuestos teóricos da 

esta aproximacion a la evaluación, de los fines o "'9ta5 que persigue, d• 

1.,. .. técnicas que utiliza para llevar• cabo la medit"ión, terminando con 

una comparación a diferentes niveles entre la evaluación tradicional ~ 

conductual. En al capitulo tres se hace una breve revuuón del per1odo 

adale~cente con la finalidad de ident1+1c.~r lo pt•oblemaw p1:.ico109lcas 
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por lo que atraviesa esta parte de la población. En el capítulo cuatro 

se analiza la pertinencia de la epidemiolo9ia, cDffto m•todo de 

1nv•stigac1ón para estudi•r la población d• adolescentes de enseñanz• 

•edia b~stca. En el capitulo cinco •• hace una delimitación tadrica 

lfttltadoló9ica del estudio r••l1zado. A lo largo de estos pri•ero• cinco 

capitulo• ne intenta dar r•spuesta a las pr•~untas, ¿qu• aproMi•ación 

t•órica utilizar para evaluar?, ¿Qu• población y cu4l•• 4r•a• •valuar? 

y ¿Qu• ... tadala9ía utilizar •n la recal•cción d• los datas?. En las dltitoa• 

tres capítula• de esta trabaJa <sets, siete y ocho>, ••presentan la 

~•tadala9ía ••p•cífica utilizada, los hallaz9a• ancantradas y las 

conclusiones generales d•l estudio, r••p•ctiva,..nte. 
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i. E~~LU~CZDN TR~DZCZDN~L 

Dentro de la evaluación psicológica, distinguir entre una 

aproximación tradicional o clásica y una conductual, ea dif~cil, ya que 

ambas ot•ientac1ones comparten, en ocasiones, los misMo!I instrumentos 

de evalu•c1ón. Las diferencias entre las dos aproxi••cionea •• 

encuentran delineadas mas marcad•m•nt• en l•• suposiciones t•dric•• que 

las fundamenta, así como tarnbi•n, por la implicaciones que tienen dichas 

suposiciones en la intapretación de los datos obtenidos •n el proceso 

de evaluación. El enfoque conductual pone de manifiesto •l an,li•i• 

objetivo de las conductas relevantes del sujeto, con la f inaltdad de 

identificar tanta las variables org,nicas como ambientales que 

controlan y ~ant1enen dichas conductas1 la evaluación d••d• el punto de 

vista de esta orientación se debe centrar en la qu• el sujeto hace o 

d•Ja dl! hacer. 

Por otro lado, el enfoque tradicional tiene su •oport• •n la 

suposición 98 que la evaluación s• debe centrar en el an,li•i• d• la 

estructura de la personalidad, •n la que confluyen rasgos, f•ctoras, 

n•cesid•d•s, defens••, conflictos, atributos' estas caract•risticas 

tienen todas en co~dn ser ·canstructos hipotéticas inab••rvabl••, qu• 

confarm•n al individuo y lo predisponen a actuar. En el enfoque 

tradicional, la conducta se intarpr•t• como un signo de las 

constructos hipot•t icos subyac•ntes al sujeto, por consiguiente, la· 

evaluación se centra principalmente en lo que la persona tiene, m&s que 

en la que el individuo hace. 

,,, ___ .. _.,, ............ .,,,. 
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Este capítulo se aboca a analizar los supuestos teorices de la 

evaluacion tradicional, dejando para •1 siguient• capítulo, •1 an~lisi• 

de la evaluacion conductual y la co•paración da ambas modelos. A•í pu••• 

el objetivo de aste cap~tulo es analizar los fundamentos que subyacen a 

las dos grandes aproKimacion•s teóricas que nutren a la •valuación 

tradicional que sont la psicología dif•r•ncial y la p•icología d• loa 

rasgas. 

LA EVALUACION DESDE LA PSICOLOGIA DIFERENCIAL 

La psicología diferencial se aboca al estudio cuantitativo de las 

diferencias individuales en la conducta da las person••· Las dos 

principales 4r•as de estudio de esta orientacion psicológica son• 1) la 

investi9ación de cómo sura•n y se relacionan entr• sí las dif•r.,..cias 

Individuales y 2l la fundam•ntación y creación de Instrumentos para 

medir estas dif•r•ncias individuales. 

ORIBENES DE LA PSICOLOGIA DIFERENCIAL 

Anastasi (1967) ubica los orígenes de la evaluación de las 

diferencias Individuales en la antigua Grecia con los escritos de 

Platón y Aristótales1 sin embargo, la Taoria de la Evolución de DarMin fue 

la que impulsó m~s fuertemente el dasarrollo d• ••ta orientación 

psicológica. Aunque si bien esta t•oria· apareció dentro d•l ca11po de la 

biología, su influencia en la medición psicológica fu9 muy srande, pu••ta 

que se pensó que si las diferencias individuales en los ani•ales y en 

las plantas determinan la cap•cidad de adaptabilidad y sobr•viv•ncia 
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en su medio ambiente, las d1ferenc1as individuales en loa humanos 

también cumplen estas funciones de adaptab1l1dad y supervivencia 

<Nunnall¡, 1'173>. 

Galton eJ<trapaló los principios evoluc1on1stas de Oarw1n al campo 

de la ps1colo9ía' sus estudios lo conduJeron inmediatamente a 

establecer que los 1nd1viduos emparentados o no emparentados deb•n 

medirse de una manera objetiva y en grandes grupos de •uJ•tos, con l• 

fin•lidad de descubrir los grados de se111ejanza que •Kisten entre 

ello'!I. Adem.ts, reconocíó la necesidad de hamogenizar l•s condicione& al 

avaluar diferentes sujetos, es decir, pres•ntar a todas los sujetas •1 

mismo problema en situaciones unifar~••· Galton llegó a establecer qu• 

no solo li's características físicas funda•entalas •• har•dan, sino 

t•mbi9n las aptitudes, destrezas y todos los rasgos de personalidad. 

Siguiendo el pensamiento de Locke, de qu• el conocimiento entra 

por los sentidos, Galton establecio que la persona que tuviera las 

s11ntidos más agudos seria la m.ts dotada y con la mayor cap•cidad de 

conocimiento CNunnally 1 1973>. Es por esta razón qu• una part• 

relativamente grand• de los estudios hechos por él abarcan las mltdidas 

de capacidades sensoriales, tales como las de la vista y del oído. 

En aquel momento el estudio de las difar•ncias individual•• 

c•r•cía de tecnic•s estad~sticas que permitieran un estudio mas compl•to 

de •stas. Karl Pearson -fue quien dasarrolló las técnicas a9tadísticas para 

analizar y describir las diferencias individuales <Thorndike y Hagen, 

198:?>. Pearson cr•eó el coeficiente de correlación que lleva su nombre, 

l• corr•lacion pare ial, la correlación mt11 tiple, el análisis factorial y 

sento las bases de la mayoría de las técnicas de análisis multivariado que 

actualmente se usan. 
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Fisher fue otro estudioso que tuvo una contribución •ignificativa 

•n el auge del estudio de las dif•r•ncias individuales, ya qu• 

establ•ció varia• t•cn1cas estadísticas que han d ... astrada aaplta .. nt• •u 

utilidad, no sola en el estudia de las diferencia• individuales, sino 

en varios ca•pas de la pstcologia. 

A principio• da ••t• •l9lo la pslcol~gia diferencial hab&a e111pezado 

a tootar un enfoque teórico definido. En 1895, Binet y Hllnrl publicaron 

un articulo en el cual analizaban lo• objetivo•, alcance• y ,..todo• de 

la p•lcologia diferenclal1 posterlor....,te en 1900, aparece •I libro de 

Stern sobre pslcologia diferencial, en el que •• abordaba la 

naturaleza, probl..,as y ,..todos de dlche orlentaclOn p•lcoldglca 

CAnastasl, 19671. No obstante, el l11pulso •~•grande que tuvo el 

estudio de las diferencias individual•• •e dio • partir de la aparlciOn 

de la• fa•o•a• escalas de desarrollo de Blnet. En 1904, al "lnistro da 

lnstrucclOn P\lbllca da Franela notlbrO una cootlsiOn para estudiar al 

prabl•~• de las niRas con baJo rendimi~to acad•mtca y, CD90 r .. uttado 

da dicha COflllslOn, Blnat y Sl11an elaboraron la prl,..ra ••cala 

Bln•t-Sl111Df1, cuyo objetivo ara dar un indice general del nivel de 

funciona•l•nto intelectual del individuo. Posteriormente, en 1908 

Binet hizo la prl.,.ra revisión de la ••cala, apareciendo por prt .. ra 

vez en ••ta al concepto da Edad ~tal, y ca.a "••• edad ...,.tal ••un 

concepto tan sencillo da cDMprandar, su lntroducciOn contribuyó 

notablemente a popularizar los t••t• d• Inteligencia" CAnastasi, 19bb, 

p. 101. 

En las aRos posteriores a la pri .. ra guerra mundial •• incr...,,td 

al ndmero de te•t• di•ponlblas, lo qu• originó el "'"Pl•o da ••tos 

instrumentos •n una gran cantidad de aspectos diferent•• d• l• 
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conductat aún hoy en dia, su popularidad no ha d1s•inuido. puesto que en 

la mayorta de los caepo& de trabaJo profesional d•l psicóloga •• 

requiera del conoc1m1ento de una gran cantidad de pruebat1 ps1coló91c••· 

SUPUESTOS TEORICOS DE LA DISTRIBUCIDN DE 
LAS DIFERENCIAS INDIVIDUAi.ES 

En primera instancia, la psicología diferencial supone teóricaiaent• 

que las diferencias entre la• Individua• •• distribuyen a la larga de 

una ~ ~ respecta a la caracteristica que •• ••t• midienda1 

ad•m••, que dichas diferencias san cutotitatiyas m'• que cualitativas. 

Aunada a ••ta suposición d• contin_uidad •M••t• la cre.ncia dentro de 

••ta orientación psicológica, qu• los suj•tas no •• encu•ntran 

uniformemente di•tribu1da• a la largo de toda la ••t•n•lón de la escala 

continua, sino qu• por •l contrario, la ••varia d• la• caso• •• agrupan 

•n el c•ntro del campo de variabilidad, y a medida qu• •• acercan a 

lo• extremos, el nd••ro de casos va disminuyendo gradual y 

cantinua,...nt•t es decir, •• distribuyen canfor,... a una Curva Nar•al d• 

Probabilidad, co10o la mostrada en la Figura l.t. 

Esta cut•va normal tiene las siguiente• característica• que la hacen 

un modelo adecuada en la pslcologia dlferenclal1 

a> Es simétrica resp~cto a su mttdia. Como •• tMJ.estra 91\ la Figura 

t.t, la curva hacia cu•lquiera da la• dos ladas d• la ,.•dia ••una 

l••s•n r•flala de la del otro lada. 

bl La media, la ...,diana y la moda •an Iguales. 

e> Debido a la simetria, el 50% del •rea •• oncumntra hacia la 

derecha da una perpendicular levantada en la ... dla y el 501. restante 

•• encuentra hacia la izquierda. 



Arturo Silva Rodriguez/Maestr1a/Cap. l - lb -

d> El Area entre mAs menos una desv1ac1on estandar es aproKtmadantente 

el 68'Z del ~rea total; entra ••• ntttnos dos d•sv1ac1on•• estandares el •r•• 

•• apro>nmadamenta el 95% y aKtend11fmdola• ha!ita mAs menos tr•s 

desviaciones estAndar•• se abarcar.i aproxunada-nte el 99. 7% del .&rea 

total. 

e) La curva normal queda completa~.nt• d•t•r•inad• por los 

p•r6m•tros d• la media y la d•svi•cidn ast6ndar. 

Figura 1.1. Distribución Nor••l. 

La suposición d• qua las dif•r...,cia• individual•• adquieran la 

far•• d• distribución nor~•l a lo largo d• la escala •• ad,.td da los 

r•sultados obt..,ldos en la blologia¡ una gran cantidad d• ••tudio• 

habian d•caastrado que las caracteristicas fisicas <••tatura, peso, 

r•pid•z de creciml•nto, par& .. tro tor6Mico, agud•za visual y auditiva, 

etc.> se distribuían conforme a la curva nor•al. Es asi qu• 109 teóricos 

d• la• diferencias individuales p•nsaron qua ta~lltn ••tas •• dabar&an da 

distribuir norou1lmente1 "• •• al lnv•stlgador en psicolog&a diferencial 
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suele perse9u1r la normalidad de la distr1buc1on. S1 ha de h•carse 

al9una supos1c1on sobre !a d1str1bución de los rasgos humanos, la de la 

curva normal parece 9er la mas plausible en la mayor.i.a da las 

situaciones ••• Hdemas, la dlstr1buc1on de los 1~asgos fi.tlicos ••• , suelen 

dar lugar a curvas normal•s." <Ana•t•s1, 1961.1, p. JBJ. 

La creenc1• actual de c:¡ue tanto el peso o la ••tatura d• una 

persona, asi como sus logros en una pru•ba dependen de un gran ndm•ro d• 

factores independientes, ha propiciado qua adn •Kistan teóricos ~u• 

avalan esta suposición <Anastasi, 1966; Brown, 1976; Magnusson, 197St 

"orales, 1982>, puaste que argu .. ntan que el .adela adecuado para 

describir la variación aleatoria da las dlfarencl&s individual•• ser~ 

aquel que est• basado en la lay de la probabilidad¡ y qu• ~•Jor 111Ddelo 

que la cu,.v• de la D1stribuc1ón Normal ... Huchas d• las distribuciones 

que se encuentran en la psicolo9ia diferencial •• •Justan del lfthu110 

modo a la& especific•ciones matelft4ticas de una curva normal, .., 

especial cuando •• obtienen de instru•entos d• medida cuidadosament• 

construidos y con grandes grupos r•pras•ntativos. 11 <An••t••i, 1q6&, p. 

271. 

En resumen, existen dentro de la psicolog&a dif•rencial tre• 

•uposaciones fundamentales que son el soport• t•órico de e•t• 

orientación psicoló9ica, a saber1 a> que la natural•z• d• cualqui•r 

caracteri.stica en la que difieran los individuo&, •• una variable 

cuantitativa y d• continuidad b••ica, b> que l•• p•rsonas no •• 

distribuyen uniforMeMenta a lo largo del rango de variabilidad d• la 

caract•ríBtica, sino que •e agrupan de acuerdo a una curva nar .. al d9 

probabilidad y c> las diferenci•s individual•• ob•ervadas en las 

persona• son debidas a factores independientes o aleatorios. 
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La supas1cion t•ór1c• d• qu• las difer•nc1•• individual•• •• 

h•c•n qu• la distribución obs•rvada difiera en ci•rto grado d•l IADd•lo 

teórico •aperado. La distribución d• las dlfer•ncias individual•• 

obtenidas enapirica-.nte al •valuar una caract•rística psicológica, •• 

pu•d• desviar d• la nar•alidad mat•~6tica, por un lada, parque la .ad• 

o frecu•ncla •6• alta ••t• d••plazada a la d•recha o a la izqui•rda d•l 

c•ntro1 cuando ••t• •• •l ca•o •• dice qu• la dt•tribución ob••rvada 

tiene un •••go o e• asi••trlca. Por otro lado, l• variabilidad d• la 

distribución ob••rvada pu•d• apartar•• d• la distribución nor•al 11n su 

grado d• aplasta•iento o apuntamiento. A continuación •• V•r6n ••tos d09 

tipo• de variabilidad •n las distribuciones d• las dif•r•nclas 

individuales. 

En la pr,ctica casi nunca •• ttncuentran dtstrtbuctan .. 

CDllf'l•tamente si••trlcas, •• así que •l grado an •l cual la distribución 

es asim•trica constituye su se•go. La Figura 1.2 tncluy• dos curvas, 

una con un amontonami•nto de puntuacion•• en el •xtr•1ta sup•riar de la 

distribución <curva A> y otra con un a111Dntona•lento •n •l lado inf•rior 

de la distribución <curva B>. La curva A de la Figura 1.2 pr••enta una 

Asimetría Negativa, ya que la mayoria de loB puntaJ•• ••t6n al lado 

derecho del campo de variabilidad, mientras que en la curva B de••• 
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misma +19ura se observa un• AsutetrJ.a Posit1v•. 

(a) 

F19ura t.2. Asimetría negativa y positivA. 

Otra forma de variación de la curv• norflal es •l grado d• 

aplanamiento que pr•senta la distr1buc1ón observada con respecto a la 

normal. Esta variación en la forma se llama Curtosis. En la Figura 1.3 

se muestran tres curvas que difieren con respP.cta a su curtowis. La 



Arturo 'it lva Red,. 19uez/t1aestria/Cap. ' - 20 -

primera <A> as muy empinada y se llama Leptocdrt1ca, la s•gund• (8) as 

rel•t1vamant• plana y se dano•tna platicurtica, •l escarpada o grada 

da c"'rtosl 9 d• la t•rcera curva lC.) •• al patrón con el cual •• cotnpara 

la curto•19 d• otras curvas, la CC> •• una curva norlftal "u• se l la•• 

clara~ent• qu• en la curva A •xiste un excesivo amontona•i11nto de 

casa• en el centro, mientras "ue .,, los extremos hay muy pocas 

personas. En la curva 8 •x1ste un gran esparci~i•nta a lo largo d• 

todo el rango de variabilidad de la caract•ristica evaluada. 

Es i"'f'ortant• ••~alar que •l concapto d• curtasis solall9flt• •• 

aplica a distribuciones uni•od•l•• y •• refiere al •11Plna•ienta d• la 

curva an la proKlmldad de una 11Dd•1 •n casa de que la distribución 

tenga dos modas, podría hablarse de la curtos1s d• la curva •n 1• 

En ocasione• la• distribuciones observadas •• desvían .uy 

marcadamente de la normalidad y presentan m6s de una d• l•• 

características antertarM•nte "'9ncionadas. A continuación •• v•r•n 

al9unos de lo• factores que deter•ln•n •l •l•i••ittnta de la nar•alidad 

d• las curvas •MP~rica"'9nt• obs•rvadas al evaluar una caracterástica 

pslcal09ica. 

factor•• qu• D•t•r•inan los Caebios en la DistribuciÓft 
d• las Dif•r•ncias lndlvidual•• 

La• factor•• que afectan princlpal,..nte la far•• d• la 

distribución de las diferencias individual•• san1 •l tipo d• ... ••treo, 

la manera de construir lo• instru•entos de .,.dlda y la d•slgualdad de 
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Figura 1.3. Curto•i•. 

(a) 
Empinada 

(b) 
Aplanada 

(e) 
Nollllll 
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El Hy•strco. Uno d• las requisitos para construir un instru••ntc 

P•icD<R•trlco desde •I punto da vista de la pslcolo9ta dlfarenclal, •• 
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qu• las p•r•onas a las que •• las va a evaluar deb•n selecc1onars• 

aleatoriamente de una población. Cumplir est• requisito garantiza 

t•or1c~mente, en c1ert• ~•nera, que la distribución g•n•rada tant9 la 

forma da la curva normal. 

En ocas1ones, cuando na •• encuentra la forma normal .n la 

d1str1buc1ón, esto puede deberse IH1 parte a una ,.ala •elección de la 

•U••tra, ya qua es probable que la MUestra provenga de dos poblaciones 

distribuidas nar,..lm•nt•, un• de la• cuales tien• una ,..di• •'• baJa ••i 
COMO una dispersión mA• paqueKa, y que al obtener una muestra cDfllbinada 

d• •st•s das pabl•cian•s •• t•ng• una distribución •e•g•d•, ya ••a 

positiva a negativa, dependiendo de la magnitud d• las .. di•• y las 

varianzas. 

Es pasible taMbi•n abt•n•r distribuciones bi.adal•• cuando la 

,.uestra no •• escoga azarosa1n9nta de una población, sino qua consta d• 

P•rsonas de nivelas qu• difi•r•n cansld•rable...,te y qu• •• cDIM>inan 

•n la muestra •studi•d•. Se puede encontrar un• distribución biOIDdal 

cu•nda un inv••tigadar •valda un• caract•ristica psicológica d•ter•inada 

ltf1 •uJ•to& que ••t6n en las eMtreMOs d• la variabl• a evaluar y na 

incluye los valares inter .. dias, par eJempla, evaluar la destreza 

11atriz en 9uJetos d• 2 •"a• y lB ª"ª•· 
Inntrue1nta1 dw M1did1. Las caract•ri•ticas d• construcción de las 

instru .. nta• de ,..did• •f•ctan d• ••n•r• significativa la far•• d• l• 

distribución, ya que si las •l••entos que canfor••n el instru.-nta •ala 

•• •bacan a los nivele• sup•riores a inf•riores d•l CAllPD de 

evaluación, es posible qu• •• obtenga una curva sesgada. Cuando un t•st 

••t6 constituida par r••ctivas d• dificultad muy baJa P•ra el 9rupa 

•valuado, la distribución qua se obtiene presentar• su punta ••• alto 11n 
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el e:ctremo superior del campo de evaluacion alrededo1 del cual se 

agruparan la mayorí.a de los suJetos. De la misma manera, se presentara 

una distribuc 1ón con un amontonamiento alrededor de cero o cercano a 

cero cuando la prueba sea demasiado di f 1c.1 l para la muestra evaluada. 

En consecuencia, los psicóm•tras orientados diferencialmente 

recomiendan al aplicar o construir un test tener mucho cuidado en 

asegurarse que las personas varíen adecuadamente hacia ambo• eMtremos 

de la escala; es decir, qua las puntuaciones más altas y m•s bajas est~n 

lo más alejadas posibles de cero y de la puntuación perfecta <Anastasi, 

191>7). 

Desigualdad de unidades. La d•sigualdad de unidades puede producir 

tamb1•n uñ alejamiento de la normalidad de la distribución e~pirica. 

Cuando la uniformidad de las unidades se altera a lo largo del campo 

de evaluación, la forma de la distribución de las diferencias 

individuale5 se aleja de la normalidad. Este es el caso cuando existen 

vacíos diferentes entre los niveles de dificultad d• la prueba. 

Supongamos la siguiente secuencia de ndmeros: 1, 3, 7, 19, 21, ••• y que 

asas ndmeros representen el grado de destreza motora fina que evalda una 

prueba. En esa secuencia se observa claramente que no eMist• una 

uniformidad entre los diferentes niveles de la escala, puesto que la 

difer•ncia entre 3 y 1 es de dos unidades y entra 7 y 3 de cuatro 

unidades; así tambi8n para los demás niveles. 

La desigualdad de unidades se presenta en la mayaría de los 

instrumentos de evaluación diferencial, ya que en una gran cantidad da 

ellos las puntuaciones finales son proporcionadas en t•rminos de bueno, 

regular y malo, por ejemplo buena coordinación motora, mala coordinacion 

motora, etc. En este sentido, no es posible garantizar que entre la 
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coord1.n•c1.ón motora buena y r•CJulat· ex1.'sta la mis11a c•ntidad de 

coordinación qu• entre la regular y la mala. Aunque la ••cala no •st• 

dada en t•rm1nos ordinal•• o d1cotómica•, sino cuantitativos, no •• 

posible garantizar la 19ualdad 90tr• la• unidades. 

A•1 pu•• la •sca1·a de nt9did• utili;ada para evaluar la 

c•r•ct•ríst1ca psicológica •f.cta l• curv• d• l• distribución. Al 

r••p•cto An••tasi Cl9bbl •1tnciona qu• •• iMPosibl• d•t•r•in•r l• 

distribución raal de una variabl•, a ••nos qu• tengaMO• una ••cala d• 

unidad•• igu•l•• par• •edirla. Sin •llbargo, los m•todos qu• s• dispon11n 

•ctu•••nt• para d•••rroll•r unid•d•s igual•• •n lo• t••ts psicológicos 

•• b•••n t•llbi9n, •n la suposición d• que •l rasgo qu• •• consid•r• ••t• 

noreal••nt• distrlbuído. 

Las r•comendaciones general•• qu• dan loa psicó••tras orientadas 

dif•r•ncialm•nte cuando qu• la distribución d• la varlabl• •v•luad• no 

adqui•r• la for•a d• la curva nar•al, •s hacer una r•vi•idn concienzuda 

d•l instru .. nto, •n t•r•ino• d• quitar o •R•dir •l .. 11ntos, d• b•J•r o 

•i•v•r otros, d• pond•r•r las dif•r1tnt•• r••pu••tas h••t• 1tncontrar la 

d••••d• •proxie•ciOn • la nor••lldad. Un• d• las razon•s qu• •rguy., 

p•ra bu•c•r la nor••lid•d "" la distribución "••• .. l• d• qu• los 

d•tos nor•al .. nt• distribuido• s• •vl1tn1tn • •ucho• tipos d• an•llsls 

••tad&stlcos qu•, d• otro eodo no ••rían •plicAbl••" (Anastasl, 196~, p. 

381. 

EVALUACIOM DE LOS RASSOS 

El h9Cho d• astabl•c•r por part• d• la pslcolog&a dif•r1tncl•l qu• 

l•• di~•r•ncias d• ejecución obs•rv•das en las personas •• distribuy9n 
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coniorme a una curva normal, fue la piedra an9ular qu• p•rmitió el 

d11sarral lo tanto teor1co como empJ.rico, de un• 9ran cantidad de

in•trum•ntos que intentaban medir al9dn tenom•no p•icoldgico con la 

finalidad de determinar qu• tanto una person• •• deSVJ.A d• la norma. No 

abet•nt•, persistía el problema de que si bien es cierto •Mi•ten 

dif•rencias individuales en l•& person•s. tambi•n exi•ten el•m•ntos en 

conttin •ntre ellas que permiten a9ruparlas en categarias de•criptivas 

b1•n definidas; de esta manera fue como s• postuló qu• las cat119oria• 

que permitan conjuntar a las p•rsonas en a9rupaciane• •'• 9en•r1cas son 

la•~· 

ExiBte una delimitación muy sutil entre la evaluacion de lo• rasgos 

y la ps1colo91.a difef'"ancial, puesto que su separación parte simple111ent• 

del supue•to de que •i es posible identificar factores especiales y 

generales como constituyente• da la inteligencia, entonces debe 

hacerse un intento de reducir ta•bi•n la personalid•d • una• pocos 

C""'f>anente• básicas y uniformes CClllf'artida• par teda• la• hCllllbre• 

<Allpart, 1971>. Es as& que a la p•icala9ia dif•r•ncial •e le ha 

d•li•it•do ca•o una orient•ción int•r••ada en observar las dif•renci•• 

en la• p•r•ona• en t•rminos de la distribución de la• rasgo• 

Intelectual••• y a la pstcala9!a de la• ra•sa• •• le ha ld•ntlflcada 

COMO aquella orientación que l• intereea determinar la estructura 

funda••ntal de la p•r•analidad y •d•••• comparar la ejecución d• 

persona• y grupas sobre la di••n•ión da un mismo r••ea o varios rasgos. 

El ter•lna ra•sa, en s! •i•ma, ha creada una aran ~anfu•IOn d~blda • 

que•• ha •llPl•ada en varia• formas diferentes, aunque en todas ella• 

eKi•t• una concepción COflldn, en el sentido de que as una categoría 

9en•rtc• qua agrup• una gran cantidad de patronas conductuales. La 
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acepción qua sa tomara de ras90 a lo largo de este trabajo será la 

mencionada por Guilford <1959) sobre la base de que es la m4s simple y 

sencilla de comprender. Al respecto él menciona que ras90 es una 

característica 9eneralizada distinguible relativamente estable qu• hace 

diferent• a un individuo de o~ro. A continuación se ver•n algunas teorías 

sobre la forma en que se organizan los rasgos. 

TEORIA DE LOS DOS FACTORES OE SPEARHAN 

Sp•arman fue •l primera an crear una teoría acerca d• cu•l •• la 

organización de los rasgos. Origlnal ... nte •1 estableció que todas las 

actividades intel•ctuales comparten un solo Factgr ~ o fllo1gr. 91 

no obstante, cada actividad est~ conform•da t•mbién por un conjunto d• 

Factores Espac if ices o factores qua son muy numerosos y dep90den de la 

actividad que s• est• considerando. Para Spear•an "••• 9 debe 

considerarse como la energía mental general del individuo, y lo• 

f•ctores $' como los mec•nislftOs a travé• da los cuales opera 

IAnastaai, 196(,, p. 2981. 

Una correlación positiva entre dos actividad•• la atribuy• al 

factor general. Así pues, entre m~s saturadas ••t•n las actividad•• d•l 

factor 9 mayor •er' la correlacion entre ellas. Por otra parte, la 

presencia de diferentes factcre& esp•cif icas reduc• la carr•l•ción entre 

las actividades. De esta forma, la .presencia de factores e•pecificos •n 

cada actividad evaluada hace que nunca se obtens•n correlaCiane• 

perfectas de +1.00, ya que segdn Spear••n no ewisten dos actividades, 

por mucho 9ue dependan da 9, que no tengan factoras especifico•. En 

resumen, la presencia de una correlación positiva entre dos actividad•• 
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la atribuye a la magnitud da la saturación de éstas al factor general. 

La magnitud de la correl•ción entre las dos actividades es pues un 

reflejo de la proporción de saturación ~ue ten9an de 9 y de la 

cantidad de factores especificas que poseen. Con-forme a e&ta teor:La los 

instrumentos de medición ps1coló9ica se enfocan a la cuantificación da la 

cantidad del .factor~ qeneral que cada individuo tiene. 

Posteriormente, Spearman hizo unas modificaciones a su teoria en 

base a que observó al comparar do• actividades muy semajantes, que 

puede encontrarse entre ellas cierto grado de correlación, 

independientemente del 4actor g. Concluyendo entoncaB, que ad•~•• de 

los factores general y eepecificos d•be existir una clase de factores 

que no son tan universales como el g, ni tan especificas como los s¡ 

e•te tipo de factores que son compartidas por cierta grupa de 

activid•des los denominó Factores de Grueo. Sin embargo, siguió 

considerando que la magnitud de la correlación positiva dapendia en 

mayor medida del factor s. que de los .factores de 9rupo. Es probable 

que por este hecha • la taaria de Spearman se le considere como la 

teoria de factor l1nico mAs que como la teoría de 1011 dos factores 

<Anastasi, 1966). 

TEORIAS JERARQUICAS 

Estas teorja9 solo han propuesta un esquema diferente de 

organización de los ras9os. En la cúspide de la jerarquia colocan el 

factor g de Spearman¡ en el nivel siguiente de la jerarquia se colocan 

los factores de grupo. Estos factores principales pueden subdividirse 

a 5U vez en factores de grupo secundarios; del mismo modo, estos 
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factores d• grupo secundario sa dividen en subfactor••· Todavía puedan 

1d•ntificarse subfactor•s mas reducidos si se prosigue el anAlisis. 

El principal eHponente de esta aproximación es Eysenck, quien ha 

aplicado la t•oría jer,rquica a los rasgos de personalidad. La cdspid• d• 

la Jerarquia la d•no•ina niv•l típico¡ coloca tr•• amplios factores que 

son1 introversión, n•urosis y psicosis. Posteriormente, coloca el nivel 

de rasgo, por ejempla, la introversión la subdivid• en rasgos tales 

coma p•rsistencia, rigidez, subjetividad, etc.; el nivel inferior est~ 

constituida por lo que él denomina respuesta habitual, que CDllf'rende •l 

tipa d• r••puestas qu• •• dan an situaciones an.tilogas1 por 11lti90, él 

identifica el nivel d• respu•eta especifica que correspond• al tipo d• 

r••pu•stas que se pre•entan en una situación e•pecifica <Ana•tast, 

l9bb). 

TEORIAS DE FACTORES 11\JLTIPLES 

Existen un conjunta d• t•orías qu• describ•n a las ra•9os ca.o 

producto de un gran nd,..ro de factar•s, la co.uin .ntre •lla• •• qu• 

suponen que la organización de la• rasgos se subordina a la •agnitud d• 

la saturación can la qu• dif•r•nt•• factor•• d• grupas contribuyen a la 

formación dal rasgo. 

Ent"oqu• Factorial 

Para comprender un poco m's la• teorías factorial•• •• nec:•saria 

d•scribir bravamente •l .prac•di~iento sagutdo para d•scubrir las 

factor••· 
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El objetivo principal de este enfoque es aplicar el an,l1sis 

factorial a baterias de diferentes instrumentos tanto d• inteligencia 

como de personalidad, con la finalidad de ver que factora• unitarios o 

comunes pueden aislar9e. 

Un factor es un conc•pto a g•ner•lización de naturaleza &lftPirica. a 

posteriori; se identifica completamente por su moda de derivación, ya 

que el procedimiento comienza con un conjunto de evaluacian•s que se 

supone heuristicamente, abarcan por entero la función obj•ta de estudio. 

El an4lisis factorial de esas evaluaciones reduce la• ••re••· de todas 

las reactivos al m•nar ndm•ra posible de variable• independiente•. S• 

agrupan todas las •uperpostc.iones y t1e concluye entonce• qua el ntímaro 

de factores no correlacionados, •• decir, independientes, que han sido 

descubiertos, suministran una lista de elementos b4sico• de la función. 

Algunos Teóricos 

Uno da los principales eMponent•• de la teoría d• factores 

mdltipl•& es Thurstone IAnastasi, l'i'bb), D• acuerdo a ••tensas 

investigaciones, Thurstone distinguió un conjunta amplio de factores de 

grupas entre los que destacan• a) comprensión verbal, b) fluidez 

verbal, c> mjmero, d> espa~ia, •> memoria asociativa, f) rapidez 

perceptiva y 9) inducción a razonami•nto general. 

A partir de los estudio& de Thurstone, han pral iferado las 

invasti9acianes encaminadas a descubrir nuevos .factores de gt•upo. Esta 

multiplicación de estudios ha propiciado un cuadro de rasgos ntuy 

confuso, puesto que cada nuevo estudio agrega nuevos factores al 

cuadro de rasgos. Este hecho ha preocupado a los ps1cómetras ya que se 
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ha empezado a cuestionar •a dos factores son realmente semeJant•s 

cuando diferentes autores la dan el 11usmo nolftbr•, si son real-nte 

difarentas dos rasgo~ que ti•n•n distinto no111bre y si diferentes 

factores na ser.to solo subidivisiones d• un ras90 mas amplio. 

Guilford, ba•~ndose en sus investagacion•s ha tratada d• 

simplificar al cuadro de las relaciones entre los factor•• (Anaetasi, 

1966)¡ él ha propu&sto un lllDd•lo ••,..Janta a una caja, ~u• clasifica 

las rasgos int•l•ctuale• en tres diM9ns1onesr 

a) Operacion••· lncluy• cognición, melftOria, producción divar911nt•, 

producción conv•rg1tnt• y valoración. 

b> Contenidos. Incluye op•raciones figurativas, einmólicas, 

••••nticas y de conducta. 

e) Productos. Se clasifican en unid•d•s, el••••, r•l•cion••, 

sistemas, transformaciones y cansecuenci•a. 

Anta esta situación, ••9ún Anastasi 11966) •• ha cons119u!do ci•rto 

ord•n ,..diant• la id•nt!ficación transversal d• los factor•• ~u• habían 

sido nolRhrado• de distintas 111aneras. No obstante, a p•sar de ••t• 

an•lisis transversal, el número de factor•• siguió siendo grande. Ante 

esta se adoptó la argu11entacidn t•órica siguiente• 11La conducta hu••n• •• 

CDftlPl•Ja y variada, y quizA no sea una postura realista la d• ••P•rar 

que una media docen• o una docena de factor•• nas procur•n una 

ad•cuada descripción de ella" IAnastasi, 1966, p. 301>. 

EVALUACION IDEOGRAFICA'DE LOS RASG09 

Las tearias anteriores de loa rasgas tienen la creencia de que 

todas las personas est4n hech•• a partir de un misnto mald•t part.n del 
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supuesto de que e:t1ste un m.1mero finito de rasgos, de forma tal que es 

posible reducir la personal1C1ad a una l 1sta da rasgos. semeJante a la 

tabla de los elementos qu1micos. ''No solo se admite qu• todos los 

hombres tienen exactamente los mismos elementos básicos en su 

personalidad, sino que también en cada vida •stoe ela .. ntos deban ser 

considerados independientes <"libre• de la influencia da"> todos los 

elam•ntos." <Allport, 1977, p. 264). 

En contraposicón a este pens•mi•nto, Allport (1977> •rgum•nt• qu• 

ninguna de estas orientaciones psicalógic•• de los rasgos •• interesan 

pot .. las unidades estrictarMnte individuales d• la personalidad, qua 

Bon en si las verdaderas manifestaciones individuale• da la conducta. 

Considera que la mayor1a de las teorias de los ra9gos han 5ido creada• a 

parttr de una concepcion nomotética, puesto que tienen co•o finalidad 

comparar una persona contra todas las demás, re•pecto a algdn rasgo en 

común de la personalidad. Conforme a estas cr~tic•s, Allpart propone el 

estudio intensivo da una persona para determinar la organización de sus 

rasgos da personalidad; es obvio ~ue para 1U, la det•r•inación d• la 

estructura de los rasgos no debe ba•arse en grandee grupos d• 

muestt•as, sino que dicha estructura debe ser encontrad• par• cada 

individuo, ya que " ••• nada es más euencial en todo caMpa de la 

personalidad ~ue un recon~cimiento adecuado da los ras~o• 

individuales." <Allpart, 1977, p. 3¡q). 

Para Allport la aparicion de un ra•90 e•tj determinada en prt ... ra 

instancia por la integración de muchos hábitos especiiicos que tianen en 

s~ mismos significado adaptativo para la persona, por ejemplo, •e~al• 

puesta que siempre la madre esté satisfaciendo las necesidades del niño, 

hac• que en éste se cree un ape~o afectivo hacia ella; posteriormente, 
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cuando el niño intenta otros contactos sociales y •stos son favorable• o 

sat1•factor1os, comienza • buscar a la s•nte más qua evitarla. Es asi 

como•• for11a un hábito de 9ra9arismo; a medid• que el ni;\o va creciendo 

trata de unirse a grupos de gentes en lugares pdblicos, hacer amigos, 

etc. Allport a9ra9a que este conjunto de actividades no •on h'bitos 

separ•dos, sino que son aspectos diferentes de un •i•~o rasgo de 

•ocialtzactdn. Una vez formado •1 rasga, los hAbttas •• V9" da.inadas 

por este1 ade•••• el rasgo facilita que nu•vos h•blto• •• integr•n, 

sl•mpr• y cuando sean litiles a ••t•. Allpart cancluy .. "Los h•bito• ya no 

dominan al rasga1 •• ma& bien el rasgo el qu• obliga a la for•acidn de 

nueva• h'bitos, dtilas para •l rasga y concordante• can •l ••• La ewpresión 

del rasgo as variable, una vasta serie de estímulos lo ponen 9fl 

movimiento. Adem'•• su ••tructura ha cambi•do con el tiempo, ya qu• na 

solo ha llegado a ••r un estilo omnipotente de CDllllf'Orta•iento, sino 

que tambi•n un sistema •otivac1onal básico de la a•tructura d• esta 

personalidad. El rasgo se ha vu•lto autónoma." <Allport 1 1'1771 pp. 310 

y 311). 

Para Allport, los rasgos no •on ficciones nominal•• a categar~a• 

descriptivas d• la •structura d• la p•rsonalldad. RllChaza la conc•pcldn 

de que lo• rasgos no resid•n en •l individuo mis•a, ya que afirma qu• 

si bien e• cierto que los ra•gos tienen valor d• ••tiMUla, esta no 

quier• d•cir que sala •••n cat•garias descriptivas para la cla•if lcaci6n 

de los h~bitas1 por el contraria, para Allpart, los raagos son proc••os 

que eKistan en la persona, es d•cir,· ti•nen mas qu• una •wietencia 

nominal, san independientes del observador, ••t•n raal"'9nt• allí. Par 

consiguiente, los rasao• son entidades psicold9icas qu• ewplican la 

coherencia de la conducta. Todo lo anterior se abs•rva clara .. nte .n 
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la definición que da de rasgo, la cual es '' ••• un sistem• neuropsiquico 

(peculiar al individuo> generalizado y focal1zado, dotado d• la 

capacidad de convertir muchos estimulas en funcionalm•nte equ1valent•• 

y guiar formas coherentes (equivalentes) de comportamiento adaptativo 

y eHpresivo.'' <Allport, 1977, p. 312>. 

CONCLUSIONES Y DISCUSION 

La psicología diferencial tiene como obj•tivo ••laccian•r un 

atributo y aislarlo con la finalidad de establecer l• a11plitud y la 

distribución de ese atributo o característica psicológica •n la muestra 

d• sujetos evaluados. Una da l•s limitaciones b~sicas de ••t• 

orientación es que centra su interes en el atributo haciendo a un lado 

los individuos que lo poseen1 es decir, el atributo e• •studiado CCHIO 

una abstracción total independiente de las personas ~u• los poseen. 

La psicología diferencial ha propiciado al auge de la construcción 

d• pru•ba• mentales, en las cual•& se supone qu• los •uJetos varían 

conforme a la curva normal y el grada en que varáa una p•rsona por 

arr~iba o por debajo de la media se le atribuye como su ••rea 

distintiva. Es así que la ubicación de un sujeto d•ntro del •upu••to 

grupo normativo al que pertenece se basa dnicamt1nte en un solo 

atributo, haciendo a un lado el conglomerado da atributos que 

conforman a la persona. Lo anterior propocia que la evaluación del 

fendm•no psicológico a partir de esta aproximac1on t•órica pre•ent• 

algunos inconvenientes, tales como que utilice un matada puramente 

cuantitativo y además que en muy pocas ocasiones evalda a las personas 

en nt6!i de un atributo o caracteri!ltica. No obstante que reci•nt•menta 
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han aparecido técnicas estadísticas que analizan si•ult~naamant• dos o ... 

variables, éstas se basan i9ual~ente en demostrar el factor comdn que 

•Miste entre los atributos medidos, m•• que en descubrir las 

interacciones que se dan entre ellas. 

Para la construcción d• sus instru•ttntas, los psicd .. tras 

orientados diferencialment• se basan axclusiva-nt• en el estudio 

transversal de la forma •n que se distribuye un atributo abstracto en 

una ~uastra de sujetos. Resalta claramente qua al int•r•s se centra •n 

la variabilidad intersujeto de e•• atributo haciendo a un lada la 

variabilidad intrasuJeta del atributo. El an6lieis de la variabilidad 

intarsuJata iniorma da la ubicación qu• la par•ona evaluada guarda de 

acuerdo a su arupa normativo; sin embarga, un instrum90to d• •valuación 

para considerar•• adacu•do deb•rá tambi•n proporcionar datas ac•rca d• 

la far•• en qua se relaciona •l atributo evaluada con las damAs 

atributos •xistentes en el suJeto, cosa que no hacen lo• instru .. ntoa 

9•nerados a partir de la psicologia dif•rancial. 

La prueba científica, d•sda al punta da vista da la peicala9ía 

dif•rencial, para detK>strar qua un instru•ento est• bi911 conatruido, s• 

b••• principal•ent• en que al aplicarse a una muestra grande •• gen•r• 

una distribución qua tome la forma de la curva normal, puesto qu• ••t• 
hecho facilita el •stablaci•i•nta d• normas, la collf'aracidn de una 

paraona can otra, las c&lculos d• correlación con otras variabl•s, •te. 

Cuando no •• •ncuentra la nor•alidad en la distribución, r•co~i.,,dan 

1KJdif icar un reactiva y otro hasta obtener una curva que satisfaga la 

condición de normalidad, en el mamante qua se obtien• la forma nar••l 

por la •odificación de los reactivos del instrumento, se concluya que 

•l instrumento es v•ltda para medir ese atributo o característica 
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psicológica. Sin embargo, nunca •• cuestionan que al htteho empírico de 

encontrar no normalidad en la distribución, 9ea una evid•ncia qu• 

contradiga la supo9icidn teórica de que las diferencia& individuales •• 

distribuyen nor~almante a lo largo del rango d• evaluación. Lo anterior 

e9 puesto claramanta de Manifiesto por Allport 11977) cuando ••nciona 

qua ~odif icar la• reactivo• de una prueba para encontrar nor•alidad 

11 ••• es olvidado a menudo por el autor del test cuando interpreta sus 

re•ultados. Pasa por alto al hecho de que él pers<>nalmente ti90• ..ucho 

que decir acerca de la distribución que ale9remente atribuye a la 

naturaleza," lp. 3:541. 

La suposición de que todo atributo o caracterí•tica p•icoldglca •• 

una variable continua a lo largo de todo •u ranga de •Mi•tencia, •• 

taMbl•n difícil de sostener, ya qua si bien de•de el punto de vista 

estadístico ~sta se maneja como una variable, •• iactible que desde un 

punto de vista pslcoló9lco la constitución de asta variable no ••• dnica. 

Por ejemplo, la vari•bla introversión y extroversión, que •• tDlfta COIM:> 

una variable continua, e•t• for•ada par dae características psicológicas 

Independientes, una qu• es la Introversión y otra la eKtraver•idn. La 

unión qua hacen de ••to• atributos lo• p•lcó .. tra• re•pand• •6• bi•n a 

cuestiones arbitraria•, ya qu• •on con•iderados ca..,l ... ntaria• una 

del otro y co•a tales 9• pueden r9f)r•sentar en un continua 

cuantitativo, pero esto na rCMtpe can el hecha de que cada atributo, 

dentt•o de su ranga de existencia vara'.'.• independi1tnte-nte una del otro. 

El argumento que se esgrl,.. para apoyar la supo•lclón de 

continuidad a• que la naturaleza pref lere la• dl•trlbucian .. 

•imétricas. Siñ embargo, e•ta •• cierta solo cuando se est~n •valuando 

atributos psicológico• qua dependen en gran medida de factor•• 
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biológicos, puesto que como se mencionó anteriormente, •• ha encontrado 

que mientras m4s dependa un atributo d• factores biológicos es más 

factible de que se encuentra una distribución normal. No obstante, 

mientras un atributo dependa más de factores sociales es m~s dificil 

encontrar normalidad en su distribución. "••• podemos decir que en 

general cuando más depende una cualidad da las costumbres, menas 

probable as <¡ue astil nor11al...,nt• distribuida." <Allport, 1977, p. 350). 

En lo que respecta a las teoría• de los rasgas vistas en •l 

apartado 11 de este capítulo, todas presuponen la aKi•tencia d• una 

estructura hipot•tica en las persona•, que determina la estabilidad de 

la conducta y su variabilidad. Las respue•tas solo •on ••~al•• dir•cta• 

o indirectas de esa estructura subyacente, la cual ejerc• efactos 

causal•• g•n•ralizado• y duraderos eobre la conducta 11 
••• 11t.1chos 

aspectos diferentes de la eKperiencia son equival90tes en cuanto a la 

respuesta que provocan ••• La equivalencia d• ••tos aspwctos sola 

pueden ser eKplicados •i se admite qua ~Kist• una disposición 

subyacente de al9~n tipo, cuyo uMbral de ••citación •• bajo y <¡u• pu9d• 

ser atravesado por todo este conJunto de estimulas ••• Esta inf•r•ncia 

•• vuelve tanto m'a nacasaria cuando se dascubr• qu• div•r••• 

respuestas a asto• estí1RUlos son talftbt•n •quival•nt••·" <Allpart, 1977, 

p. 2981. 

Es así la •valuación desprendida de la t•ar&a d• lo• rasgas •• ha 

abocado a la búsqueda de signos que sirvan ca.a indicadores canfiabl•• 

del rasgo, con la finalidad de aislarla.• identificarla para as& 

pod•rle dar un nombre. 11 
••• aún cuando el l•Kico de todos lo• idta .. • 

••tii lejos de ofr•cer un catálo9a parf•cto da lo• ele .. ntos d• la vida 

mental. U•ar nombres de rasgos, pero usarlos con cautela, •• entone•• 
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nuestro sino. 11 <Allport, 1977, p. 328). 

El método que utilizan estas teorias para id•ntificar los rasgos es 

la inferencia, qua se basa en la coherencia d•mostrable d• los actos 

separados de la conducta observable. Las t&cn1cas que emplean para 

describir los rasgos son b~sicamente tres. Una técnica usada 

principalmente por psiquiatras y psicólogos, consi•t• en hacer un 

estudio exhaustivo de un paciente particular y sobra la base d• ••• 

•studio sa decid• que la persona tiana determu1ado• ras9os. La 

eHperimentacidn es otra t•cnica •~pleada para descubrir rasgos, •stos se 

infieran siempre y cuando en una tarea de laboratorio se ttncuentre qu• 

muchas estímulos y muchas respuestas son equivalentes. Por dltimo, la 

tecnica m~s frecuentemente usada •• el ~uestrea t911tPoral, que consi•t• 

en qua dos o m•s observadores indep•ndientes registran la actividad 

natural de las personas, de tal forma que cuando los observador•• 

acuerdan acerca de la repetición de ciertas formas de conducta se 

infiere la eKistencia do un rasgo. To11ando •n consideración las t•cnicas 

utilizadas por estas teorias para descubrir la estructur• ment•l, •• 

puede concluir que si bien los ras90• son inf•ridos, ••tos no son 

identificados apriorísticamente, sino que son descubierto• 

empíricamente. 

Un proble~• latente qua permanece en la evaluación da los r••sos 

ea saber si 16stos son solci unA abstracción que explica la consistencia 

de la conducta y su versatilid•d, pero que de nin9una manera Justifica 

la suposición de que los rasgos tienen una eMistenci• concreta y real 

•n las P•rsonas. En este sentido, para al9unos teorices da los rasgos, 

•stos son constructas creados por los investigadores, mientras que para 

otros son estados reales que e>eiaten dentro de la persona. 11La teoria 
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qua pr•sentamos sostiene ••• qua los no~bras de los rasgos son silftbolos 

creados socialmente ••• para designar y valorar las cualidades 

humanas ••• Sin ••bargo, los rasgos eMisten •K•cta .. nta en el mi9MO 

sentido en qua &Miste cualqui•r dl•posición o predisposición a la 

r•apue•ta." <Allport, 1977, p.3271. 
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2- EV~LU~CZDN CDNDUCTU~L 

Tanto desda al punto de vista da la evalu•ción diferenci•l como da 

la evaluación de los rasgos se establece que las r••pue•tas y la9 

diferencias individuales pueden ser reducidas a disposiciones y. 

cualidades genéricas, rasgos intelectuales o de personalidad, qu• 

permanecen constantes de persona a p•rsana aunque cambie la situación 

espacial temporal. En est• sentido suponen pu•• qua las característica• 

p•icoló9icas de les Individue• •• mantienen invariables a lo larao de 

toda la vida. Laa respuestas son vista• solo como indicadar•s d• la 

estructura mental que posee la persona, da tal forma que para ac.,,tar 

conoc•r un ra•go, ••t• deberá medir•• a evaluar•• a trav•• de 

manifeetaciones ext•rn•• del sujeta. 

En contraposición a estas posturas teóricas, la aproKimación 

conductual ti•n• coma característica distintiva hacer un an~lisis 

funcional de la situación de evaluación por medie d• la descripción de la 

conducta, de los factores ~u• la controlan y d• los "'9dios que •• 

timnen para modificarla. D• aqui que la evaluación tiene come finalidad 

realizar un an,lisi• objetivo d• lo• repertorios conductuale• 

r•levant•• del sujeto, asi COllnO la id•ntificación d• las variaba .. 

ors•ntc•• y medioatabiental9• que controlan y mantien•n tal•• 

r•pertarios. A continuación se abordar&n algunas suposiciones teóricas 

•ubyacente• a la evaluación conductual. 
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SUPOSICIONES TEORICAS DE LA EVALUACION CONDUCTUAL 

Desda la aproKimación m~& radical de la evaluación conductual, s• 

asuma que la conducta ast• en función de las variables mltdioalRbientalea. 

Con al avance teórico da la evaluación conductual •• han propu•sto otros 

llDd•los, por ejemplo, estan los ~od•los Estímulo - R••Pu••ta, Estimulo -

R•spu•sta - Consecuencia, E•títRUla - Condiciones biológicas del 

organismo - Respuesta - Consecuencia, etc. La caract•rística coafn qu• 

•• •ncu•ntra en todos ellos ea al •atudio secuencial del 

COfllporta•ianto, separando •n ••e•entos te~poral•• las distintas 

variable• implicadas. Ad••A•, todos ••to• mod•lo• for•ulan una 

interacción •ntr• las distintas variabl•s que lo• confor•an, 

presuponiendo en sí. una causacion recíproca entre todo• sus coinponentes y 

no una determinación lineal y unidireccional. Al resp•cta, Bandura 

<citado en FernAndez, 1981) establ•c• qua, en todo proc•so psicológico 

•Kista una int•r•cción continua entre ta conducta y 1•• variabl•• tanto 

or94nicas ca.o .-dioambientales. 

Para Nelson y Hayes (19791 19811 1 •l niod•lo •'s cOtlf'l•to.., la 

•valuación conductual •• el de Esti111.1la - Organi•llD - R••puesta -

Con•ecuencia. Este modela establ•c• que la conducta ••t4 •n función 

tanto de variable• medio ambientales colltO arg~nic••I las pri .. ra• 

CDllpr•nd•n la situación da ••ti•ula del lllDm•nto la• arg•nicas incluyen 

aquellas variables que tienen una influencia r•flK>ta, tales como la 

historia de aprendizaje, vari•bles gen•ticas, •stado fisiológico actual, 

•te. Otra suposición es que respuestas topo9r,f1ca.,.nt• distintas pu..i.., 

covariar y aún ser miembros de 1• misma clase de respu•sta1 ad.U• 

conducta• físicamente dif•rentes pueden eatar bajo control de la• 
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mismas contingencias medio ambientales. Los estimulas cans•cuentes son 

eventos medio ambientales que ocurren contin9antemente despu•s de una 

respuesta e influyen en su frecuencia. Este enfoque de la evaluación 

presenta un avance, ya que requiere que la conducta se evalde de 

acuerdo a la situación de estimulo específica, al estado del organismo y 

tanto a las consecuencias efectivas como a las potencialmente 

efectivas. 

Con base en lo anterior, las unidades d• an~lisis dentro da la 

evaluación conductual son l•• respuestas de los individuo•, ·taa 

variable• ambi1tntales ante las que aquellas s• dan, asi COiia la• 

variabl•s procedentes del organismo. En lo qua respecta a las 

r••pu•stas de lo• suJ•tos, duranta los primeros años d• 1• evaluación 

canductual, el 9nf•sis ••puso sobr• la medición da l•• respuestas 

manifl•&tas pl1bl icamente ISkinner, 19531 Haynas, 197811 sin ambar90, la 

•Voluctón teórica y tecnoló9ica de los 11ltimos a~o& ha propiciado qu• se 

incorporen a la evaluación los procesos cognoscitivos y fisiológicas, 

tal y como lo señalan Ciminaro 119771, Nelson y Hay•• <19791 19811 y 

F•rn,nd•z (1981). Así, actu•lntente •Kiste an la •V•luación conductual la 

suposición da que la conducta se pres•nta en diferentes modalidad••• la 

cognoscitiva (que incluye pensamientos, sentimientos, ••pect•tivas>, 

l• ~atara ewterna (la que hace el sujeto) y la fisiológica (tasa 

cardi•ca, resistencia galvAnic• d• la piel, tensión ~uscular, etc.>. 

S•gdn F•rn•ndez <1981), es importante tener en cuenta astas tres 

modalidad•• de r•spuesta por do• puntas fundamentales. El primero dm 

•llo• •• da tipo practica: se refiere a la utilidad, con vistas al 

trata1Rianto, del antfil is is de esta triple modalidad de respuesta; el 

segundo •e refiere a la necesidad de investigar las relaciones 
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eMistentes entre estas tres modalidades de respuesta, su 

funcionamiento coordinado, la 9eneralización que el cambio en una 

modalidad puede producir en las demás, asi como los efectos que 

distintos tratami•ntos tienen sobre cada una de ella9. 

En ocasiones, astas tr•• modalidades de respuasta ti•nd•n a 

covariart sin embargo, desd• el punto de vista conductual no •• supon• 

dicha cavariación, debido a qu• na •• han encontrada •videncia• 

empíricas fir""'s qua apoyen asta suposición, Farn,ndez (19811 hace un 

r•sumen de las distintas hipótesis que se han planteado para •Hplicar 

la falta d• covariación en la •odalidad co9no•citiva, •atora y 

fisioló9ica, entre las qua dastacan1 Cilios m6todos da evaluación qua s• 

usan para .,.dir las diferentes modalidades no son aquiparabl••• (21 la 

•ayaria de los estudios sobre covartación se han h•cho en muestras de 

sujetos anormal••• por la que los resultado• est4n sesgados, (J) cada 

sujeto ti•n• un patrón ••pacífico fisioló9ico da respuesta qua dificulta 

la covariación d• esta modalidad con laS medida9 cognoscitiva• y 

motoras, (4) la situación eMperimental en que se llevaron a cabo las 

•ediciones influyan marcadamente en la variabilidad observada entre 

las modalidades y (51 al mot11t1nto y ocasión en 9ua •• haca el raeistro 

contribuye a 1~ falta de carraspandenci• entre lo• tr•s sist .. •• d• 

raspuasta. En co~clusión, los métodos de evaluación, los suj•tas, el 

patrón especifico de re•puesta fisiológico, la situación experiM1111tal y •1 

•omento y ocasión de registro san variables que puedan explicar la 

falta de covar1ación •n las tres •odalidades de respuesta. 

Otra suposición dentro d• la evaluación conductual, •• la 

E•pacificidtd Situacion•l, la cual se desprenda, como la seRalan vario• 

•utora• CRibaa, 19761 1980¡ Bijou, 19751 H•ynes, 1978¡ Craighad, 
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Kazdin y Mahoney, 19811, del hecho de que la conducta está en función de 

variables orgánicas y de variables situacionales de estímulo, ast cont0 

también, y aún en mayor medida, de la interacc:íón eKistente entre ambas 

grupas de variables. 

En la evaluación conductual e& utilizan des tipos de metadolc9ta 

para demostrar la especificidad situacional. La primera consiste •n 

medir las respuestas de un mismo sujeto en de di.ferenta!l sttu•cian••• 

encontrar baja correlación entre las diferentes situaciones de medicidn 

pone de manifiesto la especificidad sltu•cícnal. El se13undo ·tipo d• 

metcdolcgia consiste en calcular la proporción da variación, a traves da 

un modelo de an.tilisis de vat~íanza, que es explicada par lo• sujetos, 

l•a situaciones y sus interacciones. La especificidad •itu•cional •• 

demuestr• cuando se encuentra ya sea efectos principal•• d•l factor de 

situación o bien efectos de interacción entre los sujetes y la• 

51 tuaciones. 

La especificidad situ•cional es un concepto que no •a pone en 

duda dentro de la evaluación conductual, sin embargo, el •upuesto d• 

••tabilidad temporal no as ac•ptado irr•strictamente, ya qu• la 

consistencia temporal en la conducta es afectada por vart•bles 

situacianales. El primer supuesto, coma se mencionó anteriarment•, •• 

investiga al evaluar la conducta de un sujeto a trav•• de diferentes 

situaciones de estimulo durante un periodo de tiempo r•lativ•m•nte 

breve1 por otro lado, la estabilidad temporal se estudia haciendo un 

an,lisia lon9itudinal de la condu~ta del sujete en situaciones 

siMilare5. A menuda se encuentra consistencia longitudinal debido a 

qua la& personas pasan la mayor parte de sus vidas en un medio 

•mbient• relativamente estable CMischel, 1975). 
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Ciertamente, es factible encontrar e•tabilidad temporal en lo& 

patrones de conducta en periodos de tiempo ralativamant• largos, 

puesto que la intermitencia de reforzami•nto contribuye a la 

durabilidad de la conducta. Si bien los patrones conductualas 

frecuantementa se mantienen constantes a través de cierto periodo d• 

tiempo relativamant• largo, la magnitud de los pará,..tros con las que 

se manifiestan estos patrones puad• variar de un tiempo a otra. Por 

ejemplo, es muy posible que un niKo responda siempre can b•rrinch•s 

anta la negativa, por part• de la madre, d• no dejarl• v•r t•l•visión 

cuando no ha h•cho la tarea ••calar, •in entbar90, •l ti•flPO qu• dure 

pataleando y llorando variara da un tieaapa a otra. Por otro lada, 

cuando s• eval&a la conducta de un sujeto a trav•• de diferent•• 

situaciones de estímulo, adem's d• longitudinalmente, se encu•ntra 

consistencia temporal sólo dentro de las diferente• situacian•• de 

observación, puesto que entre las distintas aituacion••• las patrones 

conductuales pued•n variar d• un me11ento a otro. 

Con todo lo ant•rlor, se pued• concluir que la ••tabilidad 

temporal solo puede supon•r•• en patrones gen•ricos d• conducta ante 

una mi••• situación d• ••tíMUlo, d•bido a qu• la Ma9nitud d• la• 

par4"'9tros con lo• quw s• manifiesta puedan variar de momento a 11Dmenta 

y d• situación a situación. Por lo tanto, •l t•órlco conductual na d.tl• 

•orpranderse y com•ter el error en al que cae tanto la evaluación d• 

los rasgos como la evaluación de las difer•ncias individual••, de 

•upaner irrestrictamente la estabilidad. o consistencia temporal de la 

conducta en la misma situación o ant• situaciones diferent••· 

Una última •uposiclón de la apraKIMaclón canductual mn la •valuacidn 

psicológica, estA relacionada can la forma en que se consideran las 
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respuestas de los suJetos. Conforme a la •valuación conductual, las 

respuestas de un sujeto dependan de las condiciones fisiológicas de ese 

organismo en el momento actual y de las variables medio ambientales 

presentes en ese momento; en este sentido, las re9puestas observadas 

en los sujetos son consideradas tan solo como una tnUestra de lo qu• 

ocurre en esas mismas circunstancias, en momentos diferentes. Asi pues, 

las respuestas son vistas como una porción dal continuo conductual de 

la vida del sujeto, por tal motivo, al avaluar a un au,eto su continuo 

conductual debe ser segmentado estableci•ndo un lí:•ite espac.io temporal 

en el cual se lleve a cabo la recolección de la muestra conductual. 

En resumen, se supone que las respuestas son una muestra de una 

determinada clase de conducta. Esa• misMa• clases da respuestas 

volverán a presentarse cuando •• den las mismas condicione• medio 

ambientales, ya que se considera que asas respuestas están disponibles 

en el repertorio conductual del sujeto. 

METAS DE LA EVALUACION CONDUCTUAL 

A partir d• las suposiciones teóricas que sustenta la •valuación 

conductual, se desprenden las metas y funcione• qu• parsigu• •&ta 

aproxi•ación. Así puas, en este enfoque destaca la int•racción y 

dependencia reciproca entre el proceso de evalu•ción propiam.nt• dicho y 

las estrategias de intervención, puesto que un objetivo importante de 

todo •valuador conductual es 11 
••• no avaluar sin modificar, ni 

modificar sin evaluar" (Fern4'ndez y Carrobles, 1981, p.133). 

Conforme a lo anterior, la evaluación es vista como un proceso 

continuo durante toda la terapia, que debe perseguir cuatro propósito• o 
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metas a saber: (1) identificar las conductas d• interés, así como los 

mftodos apropiados para medirlas, (2) det•rminar las vari•bles Medio 

ambientale& y org~nicas que controlan dichas conductas, 

(3) seleccionar una estrategia de intervención que tenga una alta 

probabilidad de ••ita, y 141 evaluar la efectividad relativa d• la 

intervención. A continuación se abordar~n c•d• uno de esto• propósitos. 

lDENTlFICACION DE LA CONDUCTA META 

La selección de lalsl conductalsl d• inter•• •• apoya b•sic...,,te en 

nor•as qu• Nelson y Hayas 119791 llaman filoaóficas; En r•lación a ••tas 

nor•as dichDs autor•• mencionan que la •elección d• la conducta debe 

basar•• en lo• siguient•• criterios• <•> la conducta debe s•r 

alterada, si •• potencial~1H1te peligrosa para el sujeta o para otra• 

personas del ambiente; (b) la conducta seleccionada deb• t~•r un 

~4Kima de reforza~iento para al sujeto1 <e> las conductas ~u• •on 

deseabl•s y 9ue pueden incre~entars• en su frecuencia da aparición 

deben ••r seleccionadas sobre la• ~anductas ind .. •ables que pued9'1 

d•cr•m•ntar••I (d) la conducta ••lmccionada d•b• ••Ki~izar la 

fl••ibilidad del r•p•rtorio d•l individuo para lograr a corto y 

.,.diana plazo un b9fl•ficio Bocial y C•I ·no d•ben buscar•• en •l 

niv•l•• de ejecución pro .. dios óptiMOs. 

En casa de que s• id•ntif iqu•n varias conductas social'"""t• 

aceptables, la int•rvención debe co11t1H1zar ta.ando en consid•r•cidn l•• 

siguientes r•comandaciones1 (a) alt•rar pri~•ro la conducta qu• afecte 

•ayormante al sujato1 (b> cDM•nz•r •Iterando la conducta qu• •• ••• 

f•cil de ca•biar1 <el alterar la conducta que produce t•rap•utic ..... t• 
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respuestas generalizadas benéficas; y (d) c:uanda las respuestas forman 

parte de una cadena conductual m•s grand•, alterar primero la respuesta 

con la que comienza la cadena. 

IDENTIFICACION DE VARIABLES CONTROLADORES 

Una vez que se han seleccionado lag conductas ~•t•, el siguiente 

paso consiste en identificar las variables arg•nicas y •Mhi911t•l•u que 

controlan a esas canduct•s. En aca•ion•• •• pueden identificar 

v•ri•bles controladoras difíciles de ••r manipuladas, por eJentf>l0 1 

alguna alteración gen•tica, una malfor~acíón física, etc. No obstant•, la 

mayoría de las vaces es posible controlar variabl•• org•nicas factibl•s 

de manipularse, tales como la fatiga, •l hambre, la agudeza visual y 

auditiva, obesidad, hisiene, etc¡ pero ind•pendient•~•nte del tipo de 

variables controladoras identificada!li, el principio b.Asico en que se 

fundamenta la evaluación canductu•l es que ai una respuesta se h• 

seleccionado para modificarse, las variables que la controlan deber~n 

•iterar•• también. 

SELECCION DE LAS EBTRATEBIAS DE INTERVENCIDN 

la evaluación de un proyecto de intervención es el resultado d• lom 

d•tos encentrados en la9 primera• fa•as de la avaluación, Y• que el 

an,lisis da la conducta previamente realizado y la identificación d• la& 

variables 9ue la controlan o mantienen, proporciona una sarie de 

objetivos a alcanzar en la aplicación de la intervención. 

La identificación tanto de la conducta meta como de las variables 
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que la controlan, conduce directamente a l• selección de estrate9ia• da 

int•rvanción. En relación a esta, desda una aproximacion nomot•tica,la 

naturaleza de la<•> conductaCs> mata puede sugerir varias estr•tegias 

da tratamiento qu• han sida efectivas cuando •• han aplic•do • un 

problema particul•r; similarm•nte, l• identificación de l•• vari•ble• 

~ue controlan dichas conduct•s, sugieren a menudo tallbi9n estrat•gias 

d• intervención. 

la evaluación conductual. En relación • esto Erwin (19781 distingue las 

•ieuient•s t•cnica• d• intervención• 

11 Dttsensibilización siste•4tica. 
2) T•rapia av•r•iva. 
31 Condicionamiento oparante. 
41 11odelamiento 
5) Entr•na•i•nto asertivo 
61 Terapia i11plosiva 
7) T•cnicas cagnoscitivaw, que coinpr•nd•n l• eansibiliz•cidn 

cubierta, la reestructuración cognoscitiva y al autocontral. 

La selección d• alguna de estas e&tr•t•ai•s de interv911cidn, 

dependerA fundamentalmente del marco teórica a partir d•l cual •• 

analiza Ja conducta mata y de la efectividad que ha de11astrado alguna 

t•cnica para producir calSbio• en la conducta .. ta idantificada. 

•i••a fasa, datareinar el plan terapeutico a saguir en la intervención. 

En la daterainación del plan, al evaluador •• anfranta a una disyuntiva 

qua consiste en •legir •ntre un dise~a da grupa y un diseña d• casa 

dnico. En relación a aabas tipos d• di•a~os, l• lógica tanto da los di .. Ro• 

de grupo como los de c•so único es similar, pu•sto qu• los •f•ctas d• 

l• intervención en un disaño grupal son evaluadas colllparando la 

ejecución, ya sea de un mismo grupo o d• diferentes grupos baja la 
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influencia de distintos niveles da una misma variable. La 

caracterist1ca esencial de estos dos tipos de investigación es qua ambas 

hacen la comparación de la ejecución baJo diferentes condiciones' de 

e•ta forma, la diferencia entre estas investigaciones est.i dada en la 

manera en que se realizan las comparaciones. 

Dado que la mayoría de las v•ces al evaluador conductual se 

enfranta con la medición de un sujato, los di•a"o• qua se utilizan más 

fracuentemente son lo• de ca9o dnico. No ob•tante, la elección entre uno 

y otro Biampre depender' del objetivo general de la terapia, puaste que 

•i por ejemplo, el objetivo de la terapia e• inve•tigar, la •lección de 

un di••"º adecuado es un punto fundaMental, mientra• qua cuando un 

individuo se acerca pidiendo ayuda profesional, •l di••~o a utilizar 

qu•d• determinado por loe mismo• requeri•ientos del sujeto. 

EVALUACION DE LOS RESULTADOS DE LA INTERVENClON 

Cuando la intervención ha terminado, al paso siguiente d1Rntra d•l 

procesa de evaluación, es analizar la •f1tetividad da la interv1tnciOn 

•obra la conducta probl•••· Esto se haca por .. dio da das criterio•• 

•l criterio e•p•rimental y el criterio terapéutico. 

Este se refiere a la coMparación de los nivel•• de ejecución d• la 

conducta durant• la intervención, can aquallas qu• hubieran sido 

prababl•• si la intervención na se hubiera pr•••ntado. Este criterio 

tantbi•n •• aplicado • los disaños de grupos' sin embargo, los diseños de 
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caso dnico 9eneralmente no cumplen este criterio can la aplicación de 

an4lisis estadístico sino por m•dio d• la replicación de los afectos de 

la intervención sabre el tiempo. 

Se9dn Kazdin <1978>, en un diseño de caso dnico el criterio 

experimental sa detarmina de varios modos. Primara, si la ej•cución 

durante una fase de intervención no se sobralapa con la ejecución 

durante la f••• d• linea base, cuando se 9rafican lo• datas, la• 

efectos 9eneralmente san consid•rados confiabl••• ••gundo, un crit•ria 

in&s calftun para la evaluación experi•ental, •s id•ntificar la t.nd1111ci• 

en cada fase. Si las condician•• de lin•• base muestran ca.t>ia• en las 

t•ndencias cuando las fases &e alteradan, la confiabilidad d• las 

datos y los efectos de la intervención son 9en•ralm.nt• v'lidos. 

Uno de loa problemas al evaluar •Kp•ri1tental••nte la efectividad 

de un tratamiento can diseños de caso dnico, •• que •• utiliza, la 

••yoría de las veces, eKclu•ivamente la inspección visual para 

determinar si la ••snitud de los cambios a trav•s d• las fases •s 

significativa. Un indice qua pu•d• agregarse an la evaluación 

eKperimantal de los efectos de la intervención ea el an,li•i• 

estadístico, puesto que •ste per•lte deter•lnar la confiabilidad de los 

•f•ctos, en situacion•& en la• ~u• la int•rpretacion visu•l •• d~il y 

poco confiable. 

Se refier• al valor o importancia del cambio canductu•l• esto ••, 

la s1gn1ficanc1a clínica de lo& •f•ctos del trata•i•nto• por 

consiguiente, para valorar la importancia clínica del cambio, ••deber' 
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primero determinar si la conducta meta seleccionada para alterar, 

tiene por sí misma importancia clínica y social. 

- 51 -

El criterio clinico es m.is difícil de satisfacer que •l criterio 

experimental, ya que se puede encontrar confiabilidad en la 

ef•ctividad de una intervención a través de inspección visual y/o d• 

an41isis estadistico, pero ne necesariamente e5to informara sobre la 

import•ncia del cambio. Asi, el criterio preciso para ev•luar si el 

ef•cto de la intervención •s cllnicam.nte importante es difícil d• 

••pacificar, debido en parta, a qu• lo• individuo• en la vida del 

suJ•to o billfl el suJeto ei•"'°• son los que determinan el nivel de 

conducta qu• as aceptable. 

Recientemente, la m•todclaai• de caso dnico h• h•cho es#uerzoa para 

evalu•r objetivamente gi los •f•ctos del tratamiento son clínicamwnt• 

significativos. Lo• procedimientos para evaluar la i"'f'ortancla de los 

efectos del tratamiento san referidas co•a 1• Validtción Sacitl. 

Generalmente, l& validación social consista en la d•terminación de si 

los catftbios conductual•s son clintcamenta intport•ntws •n el cont•Kto 

social en al cual el individuo •• des•nvuelve1 la far•• ttn qu• se 

puede dwtermina•<\ la validación social de los cambios ea por medio d• 

das cMttodos. El primera consiste en un Método de Come•r•cidn Saci•l, •n 

dond• la conducta del pacient• se compara, antes y d•apues, con la 

conducta no desviad• de co~pafteros; 1• pregunta que •e conteeta con 

esta ca~paración •• si la conducta del suJeto despu6s de la interv•nción 

•• distinguible del rango normativo da conducta de sus COlftP•ñeros. El 

••sundo es el ~~Evaluación SubJ•t1va: aquA la conducta se evalda 

por la• individuos que tienen contacta estrecho con el paciente, si al 

cambio hecho durante la terapia es si9nificat1vot la pregunta que se 
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deriva de ast• método es si al catnbio encontrado en la intervención, 

conduce a diferencias cualitativas en la far•• en COMO otra• per•onas 

perciben al cliente. 

En relación a este asp11eta, Be puede mencionar qu• al •valu•r los 

raaultados da la intervención, debe temar•• •n con•iderAción tanto •l 

criterio •Kp•rimental come el criterio clínico, •in olvidar que 

•ncontrar signlf lcancia visual y/o .. tadi1tlca da los cambios, no 

garantiza la validación social de los mismos. Por consigulent•, •• 

reca.ienda incorporar a la evaluación conductual alftbos tipa• d• 

crlt•rio•. 

Una vaz que •• ha •ncontrado signlficancia visual y/o ••tadLstica 

y adem4• lo• calOblos •n la conducta proble•a ••validan •oclal"""'t• 1 

la• funciones del proceso d• evaluación conductual no terminan allí¡ 

pu••to que quedan todavía algunas preguntas por evaluar como son1 ¿qu• 

•ucede cuando •• retira el programa de Intervención?. Ad••A• 1 si lo• 

paclent•• abandonan el ambiant• dond• •• altaró la conducta, ¿qu• suced• 

con loa calllbio• lo9rado11 •n al nuevo allbi•nta?. Esta dos pregunta• 

traen a colación dos procesos fundamentales en la evaluación conductual 

qua son1 •l mantanl•i•ntp 11.9. )A re1puwsta y la transftrtncia !lal. 

tr1tami1ntq. 

La tr•n•f•rancla y el ••nt11ni•i11nto da la conducta CQ11Pr11nden la 

liltlma etapa d• la avaluacleln .ccnductual qu1 •• lla- evaluación 

pronóBtica o •-autmlento. Kazdin 11978al m&nclon• que •e putld11n 

utilizar varios procedimiento• para garantizar la tr•n•ftrtncla y •1 

••ntenlmiento, entre 101 que d1•tacan1 1 ti su1ti tución d• loa 

r•forzadores ~ue ocurr•n natural .. nt•, <2> entrenar • individuo• que 

estAn d•ntro del m•dio ambiente del •ujeto, (3) •liminar o desvanac•r 
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gradualmente las contingencias, <4> variar las condiciones de 

intervención, (5) demorar el reforzamiento, y <6> programar 

procedimientos de autocontrol. 

TECNICAS DE EVALUACION CONDUCTUAL 

- 53 -

Aunque al9una9 técnicas da evaluación conductu•l par9C•n 

estructuralmente muy similar•• • l•• tdcnicas psico""'1tric•s cl•sicas, 

difieren significativamente en sus supu•stos, obJ•tivos, niv9le9 de 

inferencia y el uso qu• se les da a los d•tos. Ad••'•' CDIMI •• vio 

anterior•ente, el obJetivo de la evaluación conductual consista •n la 

identificación de unidades da respuesta significativas y las varlabl•• 

qua las controlan (tanto ar9Anicas COlftO ambientales>, can el propósito 

da ent•nder y modif ic•r la conducta, mientras ~u• l• evalu•ción 

tradicional generalmente sostiene que la conducta•• el r•sultada da 

variabl•• intraorg~nicast ~•• aun, •upone ~u• •st•• variable• san 

lft9ntales an lugar de Tísicas. En b••• a lo anterior, desde la 

aproximación conductual se tr•t• de evaluar directa••nte las respuesta• 

del sujeta, bien observando sus conductas motoras a fisioló9ica•, bJ•n 

pidi~ndale al sujeta el auto iniarme de aus canduct•• ••potelilcas y 

ccncr•tas, o bien pragunt•ndole sobre las conducta• motara• a las 

personas •llegadas a •1. 
En lo que r••P•cta a la sección d•l par~••tro d• int•r•• a ,..dir, la 

•Valuación debe realizarse an el par~metra más relevant• para la conducta 

particular, que puede ser1 la frecuencia, la duración, di•t•ncia da 

recorrida, ocurrencia por oportunidad, productos parman•ntes de la 

conducta del sujeto, la frecuencia de aparición de la r•spuesta sobre 
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unidad de tiempo o po
0

rcentaje de componentes raal izados en una tarea. 

Las técnicas de evaluación conductual s• pueden clasificar en dos 

rubrog 9en•ricos CCone, 1978> 1 (1) Directas qu• incluyan la observación 

directa en ambientes naturales o an situaciones an,logas, el 

auto-monitoreo y lag ap•rato• mec~nicos o electrónicos y (2) Técnicas 

indirectas, las cuales abarcan l• •ntr11vista, el auto-reporte y la 

observación d• la conducta del sujeto por sus colat•r•l••· 

OBSERVACION CIJNDUCTUAL DIRECTA 

Las t•cnicas d• observación directa son las qu• •ayor..nt• •• 

utilizan, debido a qu• son congruent•• con algunos supu•stos t•óricos 

subyacente• a la evaluación conductu•l tales co•c1 a> que ••a 

conductual CBaar, Wolf y Risley, 1976¡ Fern6nd•z, 1981¡ Hayn••• 1978¡ 

Kazdln, 1979¡ Kratochwill y W•ltzel, 1977¡ N•lson y Hayn••• 1979¡ 

1981¡ Yalton, Wlldman y Erikson, 19771 y bl que sea e111pírica (Hayn••• 

1978, Kazdin, 1979). P•ro la praf•rencia da astas tdcnic•• sabre otro• 

nMlltodos es tamblén·deblda •n part• a la cuestionable confiabilidad y 

validez de otras técnicas'da evaluación conductual. 

Generalmente, la obs•rvación direc~a de la conducta •• r•aliza en 

ambientes naturales, en &ituacion•• an,lo9as o •n ambientes 

estructurados con la finalidad d• id•ntificar y cuantificar •l 

segmento conductual d• inter•s, ••í coma también an la evaluación d• la• 

resultados de la intervención. EKi&t•n una gran cantidad de factor•• 

que influyen en la ••lección del segmento canductual d• int•r••• algunas 

de ellos son al ambiente en donde se observar•n, qui•nes obs•rvar~n y •l 

tiempo de obs•rvación <Pinkarton, Hu9hes y Wenrich 19BU. Pero 
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independientemente de estas factores, en la evaluación observacional, 

na sólo interesa identificar las características relevantes del segmento 

conductual ~ue permitan hacer una descripción de dicha segmento, sino 

antre otras cosas, cómo medir estas características. 

AUTO-MONITOREO O AUTO-OBSERYACION 

En ocasiones, la conducta es inaccesible a la observación directa 

por parte de una persona ajena al sujeto, bien por su car•ctár intimo o 

bien por su naturaleza encubi•rta • inobservable1 Par ejemplo, no •• 

posible poner a una persona para ~ue registr• la conducta da un 

paciente cuyo problema es el deseo d• tener relacione• homos•Kual••· 

En muchos de estos casos, es n•casario entr•nar al suj•to para que él 

mismo observe cuidadosamente su propia conducta. Esta tlknica de 

registro se llama auto-observación, debido a que por un lada, el sujeto 

atiende a su propia conducta y por otro, la registra con un 

procedimiento previamente establecido 

Dentro de la evaluación conductual, asta t9cnica cutnpl• dos 

functones1 la primera comprende el uso que se le da en la 

identificación de la conducta problema y en la deter•inación de la linea 

b•••• la 9e9unda función •• deriva del probabl• valor terap•utico que 

ti"'1e la auto-observación, ya 9ue no sólo puede usarse como factor 

motivacional del cambio, sino también coMo un componente del mismo 

trat••i•nto. 

Avia <1981) reco~ienda el uso del auto-mon1t~reo en los 

•iguientes casos: 

1> Cu•ndo la evaluacion se centre sobre conductas .intimas y 
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privadas, tales co~o1 conducta sexual, asea personal, algunas pautas 

de interacción familiar, etc. 

2) Conductas que son difícilmente accesibles• un observador, como 

par ejemplo, pensamientos irracionales, desea de romper con los 

patrones sociales, sentimientos de timidez o agresividad, etc. 

3> Conductas que se supone son desencadenadas por deseos 

intarnoB, por ejemplo estudiar, babar alcohol, ingerir alguna droga, 

fumar, etc. 

4> En todas las ocasiones en que se pien•• que 1• auto-observación 

puede motivar al Individuo al calllblo. 

5) En todas los casos que el uso da la observación directa ••• IM.IY 

casto••· 

REGlSTRDS FISIDLDGICOS 

La inclusión del estudio de las variables org6nica• d•ntro del 

!Mldelo conductual, ha propiciado un inter•• IM!Y •arcada por el uso d• 

los registros fisiológicas, tanto ca111a elemento• de •valuación, así cCHMJ 

co~ponente de la intervención terap•utica. Aunque can alguna• variant••• 

todos los re9istros de las reepu•stas f isioló9lcas participan del 

proceso &i9uiante1 a> Detección, b) Transforaación o transducción, 

c) Alnplif icación, d) Registro y •> Conversión. 

Aunque •• dificil clasificar •istem6ticam•nt• la• respu••t•• 

fasiológicas de mayor interés en la •valuación conductual, la .. jar 

man•ra de hacerlo es en base al sistema biológico del qu• d•p•nd•n 

(CArrobles, 1981>. En cansecuancia, tomando en cuenta •l •i•t•~• 

biológico que produr.e l:J 1·eapues.té:1 tis1oló9aca, ••tas •• cla•ifican d• la 
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manera siguiente: 

1) Respuestas del Sistema somático, qua co•prenden respuestas 

elactromio9ráf icas, movimientos aculares y respiración. 

2> Respuestas del Sistema Nervioso Autónomo, las cuales abarcan 

tasa cardiaca, presión sanguinea, flujo sanguíneo, temperatura corporal, 

eMcitación sexual, respuestas electrodérmicas, re•puesta pupilográfica, 

respuestas gastrointestinalas y salivación. 

3) respuestas del Siste~a Nervioso Central que abarcan raspu•stas 

elactroencefalográf icas y respuestas evocadas. 

4lRespuestas del Sletema Endócrino y Blo~uíalco. 

Por dltimo, cabe señalar que los in•trumtrnto• usados para ragistrar 

cada una de esta• respuestas depende de la naturaleza de 1•• ~i•mas. 

LA ENTREVISTA 

La entrevista es la técnica de evaluación por eKc•lencia en el 

ambito clinico. En principio la entrevi•t• conductual tiene ca•o 

finalidad establecer una relación da empatla entra •l entrevistado y al 

entrevistador¡ por otro lado, debido al •niasi9 qua pone en al sistema 

conceptual en que se fundamenta la evaluación canductual, sobre los 

determinantes medio ambientales y fisiológicos de la conducta, la 

entrevista se centra principalm•nte en obtener, a partir d• la 

información qua proporciona el sujeto, los factoras antecedent•• 

org,nicos y con••cuentes que controlan el astado actual de su conducta. 

D• esta modo, la función primaria de la entrevista es identificar el 

probl••a del paciente y propiciar el contacto con el •Valuador, as~ 

coso tambi•n d• analizar la posibilidad de aplicar otras procedimiento• 
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de evaluac1on. 

En relación a cómo debe llevarse a cabo la entrevista da•de un 

punto de vista conductual, existen una gran cantidad de guias qua 

e•ñalan las ~reas de contenido a explorar en la entrevista, en este 

trabajo sólo se mencionaran dos de las m•• representativas. Por ejemplo, 

k•nfer y Grimm (1977> propusieron un formato de •ntrevi•t• cuya• 4r•a• 

de contenido se desprenden del ntadelo conductual Estimulo - Drg•nis11a -

R•spuasta - Contingencia. Ellaa afirman que la •ayari• d• los problemas 

pu•den for...ularse •n t•rmino• de siete categorías que son1 

CI) An'llsla lnlci•I d• l• sltu•cldn d•l prabl•••• C2) Cl•rlflc•cldn d• 

I• sltu•cldn prabl••'tlc•, C3) An411sís 11atlv•clon•l, (4) An'll•I• 

Evolutivo, C5) An,lisis de Autocontrol, (6) An4li•í• d• la• R•lacion•• 

Bocíalas, (7) An,lísi• del "•dio fisico y cultural. Por otro l•do, la• 

'r•a• d• cont•nido ~u• propone Haynaa (1978) son1 Cl) idantlficacidn y 

••pacificación d• l• conducta problema, C2> ld•ntificacíón de conductas 

altarnativaa, (3) Evalu•cidn d• los fActore• ant•c•d9nt•• y 

consecuentes que mantien•n la conducta prable•a, (5) Evaluación de la• 

.. dl•dores pot•ncial••• C6l An'li•i• de reforza•i9nta, y (7) Evaluación 

da la• sentieí9nto• y actitud•• d•l entraví•tador. 

En •mbas proposiciones d• evaluación, •• abs•rvan algunas 

dlf•r9ncías •n cuanto a la forma de organizar y cla•íflcar la 

información vartida por •l suJ•ta 9n la antr•vl•ta1 na ab•tante la• 

diferancias, estas dos propuestas sobr• las Ar••s de contenida que d•b• 

incluir la entrevista se bas•n integr••~nt• •n los •upu••tas tedricas d• 

la evaluación conductual vistos ant•rior1Mtnte. 
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EL AUTO-INFORME O AUTO-REPORTE 

A partir de la revaloración de los factores cognoscitivos dentro 

de la evaluación conductual en la explicación de los fenómenos 

psicológicos, se le ha vuelto a dar importancia al informe que puede 

proporcionar el sujeto de su conducta y de su entorno social, al 

contestar un cuestionario que mida actitudes, sentimientos o 

espectativas. De la forma en que la persona re•ponda al cuestionario o 

inventario, es posible identificar los elementos r•l•vantas a los que 

atiende el sujeto y a los ~ue confiere un signif icadof en esta 

sentido, la evaluación conductual realizada a trav•• d•l auto-report• •• 

da suma importancia, puesta que permite, en ci•rta medida, ten•r 

acce•o a la expar1ancia subjetiva del individuo. 

Es necesario, señalar, sin embargo, qu• la utilización d• la 

información obtenida por esta técnica e& radicalmente diferente a la 

proporcionada por la psicometría cl4sica, orientación en la cual sa 

originó el auto-informe. En primer lu9ar, los dato• obt•nidos en la 

aplic•ción de esta técnic• son tomados c01no una mu••tra de conducta que 

•l individuo presenta en e•t• situación p•rticular d• •v•lu•ción y no 

co~o un indicador a partir d•l cual se puede inferir una estructur• 

suby•c•nte explic•tiv• de la conducta del sujeto. En segundo y ~lti100 

t•rmino, conforme al enfo9ue intraindividual d•l que parte la ev•luación 

conductual, los datos de una persona tienen significado por •í mismos, 

sin necesidad de referirlos • las normas obtenidas por el supuesto 

grupo social al que el individuo pertenece. Es decir, los datos 

abt•nidos en la evaluación conductual no neces1~an someterse a 

tran&formaciones porque tienen significado en termino& absolutos, 
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mientr•s que an la ps1comentria cl&sica no tienen si9nificada an sí 

mismos debido a que necesitan tran•formarse en otras medidas referidas 

al grupo al qua pertenece el suj•to. 

Vizcarro y García (1981) clasifican los auto-informes en cuatro 

grandes rubros, a saber1 

1) Aquel los inventarios o pruabas que al apl icars• proporcionan 

una información 9eneral cuya finalidad es identificar conductas 

proble•&ticas ~u• requier•n una intervención, así CDfDD investigar las 

circunstancias qua dieron origen a la aparición de estas conductas. 

2) Este grupo coitprande a todo• la• instrulftento• cuyo obJ•tivo •• 

medir la far•• especifica en qu• &e presenta un probl••• conductual 

determinada.· 

3) E•ta rubro •et& forMado par todos aquallc• in•tru .. ntos ~u• 

bu•can identificar situacion•• o actividad•• raforz•nt••, tanto • 

carta co•o a largo plazo. 

4j El último grupo incluy• • los auto-r•port•• qu• ti•n•n collO 

finalidad la id•ntif icación de pa•ibl•• variabl•• aKtrañas qu• estltn 

•f•ctando la •f•ctividad de la intarv•nción. 

Antes d• terminar can el •p•rtada de t•cnic•• d• •valuación, •• 

i11partante fMtncionar alguna• con•ideracion•• a tDftlar•• •n cuM'lta 

cuando•• va a utilizar alguna d• •stas·t•cnicas. al re•p•cta, Nmlsan y 

Hay•• 119811 llllHlCionan qu• la t•cnica •utilizar.., un '"°"'""to 

determinado, d•pende de la etapa d• la evaluación •n qu• •• ••t•. Al 

principio, cualqui•r t•cnica d• •valuación pullde usar•• para idllfltificar 

la problemática del sujeto, •1 rango d• •lección s• va estrechando 

conforme se vaya r•quiriendo información m~s especifica. 

Por otra parte, es necesario tener siempre presenta que dif•rent•• 
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procedimientos de evaluac16n miden distintos aspectos del triple 

sistema de respuesta. Las tras modalidades de r•spuesta pu9d•n m•dirsa 

can una 9ran variedad de instrumentos, por eJemplo, al evalu•r la 

conducta motora, las observaciones se realizan la mayor.ia de las veces 

por registradores entrenados, por mediadores y por familiares de los 

sujetos, en ambientes restringidos o en situaciones d• Juego& de 

roles. En relación a las r•spuestas cognoscitivas, 9stas generalmente se 

•valdan por medio da cuastion•rios, 11ntr•vistas y •uto-r•port••· Las 

respuest•s obtenidas en estas formas de •valuación se tabulan, 

registradas o categorizadaB par• producir unidad•• cuantitativa• da 

medicidn. La modalidad de respuesta fisiold9ica, es 9eneral1M1nte medida 

o registrada por m•dio de instrumentos (galvanómatros, taquitoscopio, 

alectroencefalo9ram•,•tc.>. 

Un aspecto m~• a consid•rar al selaccian•r una t•cnica d• 

evaluación, e• que ••ta debe incluir la situación especifica que 

probablemente está r•l•cionada con la generación da la respuesta d• 

interés. La situación especific• en la qu• ocurre la conducta d• int•r•• 

puede registrarse, en caso de que sea posible, por el uso da 

observadores entrenados, .n•diadoras, a por la ut'ilización del 

auta-moni toreo. Si se opta por usar registrador•& entrenado• na dmb• 

pasars• por alto que la situacióh de obsar_vación no sola•• v• 

influ•nciada por la conducta del sujeto, sino ta•bi•n por la conducta 

del evaluador. 

CONCLUSIONES Y DISCUSION 

La evaluación tradicional tiene como objetivo prioritario la 
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eHplcracidn de la estructura de la P•rsonalidad, constituida ésta par un 

conJunto de constructoa hipotéticos <los ras9o•J, que no sufren 

modifícactén alguna, sino que permanecen estables a lo largo del 

tiempo. Asj, pues, la evaluación se c•ntra en la dasc:ripción del sujeto en 

bas• • tales ra•gos o cualid•des, hacienda a un lado la inilusnci• da 

la si tuactón espacia-te.nporal en la que ocurre la evalu•ción. S.1nwjant• 

pl•nteamlenta lleva explícita l• cre•ncía de que por muy div•r••• y 

variada~ que ••an las dtfer•ncia• entra los individuas, ••tas •• 

reducen a un nUM•ra determinado de c•ractaristica• •••ncialws, atributos 

o cu•lidades de la per•analidad1 es por e•to que el 11Ue•treo de la• 

far••• de conducta • trav•• de la CDftlP~ración tr•n•ver••l o de perfil •• 

el m6todo par excelencia en la aproximación tradicional, pue•to que e•te 

,..todo de estudio le pereite, via loe re•ultado• obtenido• en •u 

aplicación, deducir los rasgos o cualidad•• presu•iblenoente e•tablee de 

la personalidad de un •uJ•to que condiciona su forma de coeportar•e. 

La ,..ta que •e per•igu• con la aplicación de este ..,.todo d•'••tudlo e• 

pod•r llegar a predecir la r•accicln de ••e eiseo individuo en otras 

eituacion•• aparente...,,te diferente• en l•• que, ain eabar90, se 

estudia la •i•,.. cualidad o ra•90. 

Por •l contrario, la evaluacidn conductual so•tiene que la 

conducta ••t& en funclcln de la •ituación, en con•ecuencia, .. tablee• qwr 

la• re•pua•ta• d•l •uJeto dep•nden tanto de las condicione• biológicas 

del or9ani•mo CD411D da la• v•riable• Medio-allblentale• pre•ent .. en el 

MDIMlnto da la evaluación. De ••to se de•prende que para 1• perspectiva 

conductual, las unidades de an&liaie funda,..ntalea en el proce•o de 

evaluación Bon la conducta del individuo, la• variable• allbientalee 

ante l•s qua se pre•entan a se eMit•n, asi como 1•• variAbl•• d•l 
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cr9anismo. Asimismo, a diferencia de la evaluac10n tradicional en donde 

las unidades de anAlisis, las cualidades o rasgos, se consideran como 

estables en las distintas situaciones a lo largo del tiempo; en la 

evaluación conductual sus correspondientes unidades de anAli•is se 

consideran inestables en espacio y tiempo. 

En lo que respecta a la forma en que la respuesta se interpreta, 

desde el punto de vista tradicional égta se toma COMO un indicador o 

si9no d• la existencia de la cualidad, así pu••• la deftlo•tración d• la 

existencia de un rasgo, debido a que as una propi•dad intern~ del 

individuo, requiar• avaluare• o medirs• a trav•• de manifestactone• 

ext•rn•• del sujeto. Entonces, para d•mostrar la eKist1111cia da una 

cualidad de la personalidad, es necesario qu• eKistan •videncia• 

eKternas (respuestas) da tal con•truccidn hipot•ttcos. Par al contrario, 

en la evaluación conductual las r•spuestas pr•••nt•• en ese instant• •• 

toman tan solo como una muestra de lo que ocurr• en asas •ismas 

cit•cunstancias, en momentos diferente•• as d•cir, la conducta •• 

considera como una clase de respu•sta qu• pu•de •parecer cuando •• 

presentan las mis•as condicion•s alRbi.ntale•. 

L• forma en qu• es considerada la r••pua•ta ti•n• un• .. rcada 

influencia en el tipo de evaluación qu• v• a realizarse de•d• uno u 

otro punto de vista. En principio, dado que la orientación tradicional 

tiene como objetivo analizar cualidades o constructo• hipat•tica• 

t1ubyac1111t•s a lo• individua• que na puttd•n ser observados diract•m11nte 

y ad•m'•• las respuesta• •• toma cama indicadores da tales constructas, 

l• •ayaria da la• veces al contenido de lo• instru"'9ntos de medición 

generado• a partir d• esta perspectiva no •• importante. Esto as, la• 

re11pue•t•• proporcionadas por un sujeto •n una prueba no estAn 
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directamente relacionadas con el ras90 9ue se est~ mi~t11ndo, sino qua 

mantien•n una relación indirecta y en ocasiones no tienen una rel•cidn 

lógica con el constructo evaluado. Por •l contrario, d•sda la evaluación 

conductual, se intenta evaluar directaraente l•s respuaata• de lo• 

individuos, bien observando su conduct• motora y fisiológica, o bien 

midiendo por m•dio de •uta-informe las respuestas co9noacitivas del 

suJetof es d•cir, las reBpuestas •• evaldan dir•cta"'9flta, ya qu• d••d• 

esta orientación la• respuest•s no refieran a ninguna construcción 

hipot•tica, sino qua tian1tn significado por si aisaas. 

lnti•a1tt1nt• r•lacionada con las •nt•riare• supasician••• •• 

puad1tn distinguir dos foraas diferentes an qua la avaluacidn psicológica 

•• lleva• cabo. Una pri••r• forma •• d•riva la per•p•ctiva 

tradicional, llamada comunm•nte, Evaluación de E1t1dq. R•cib• ••t• 

noflbr• por al hacho d• ~u• a partir d• •ita orientación l• •valuación •• 

encamina a a determinar al Estado Psicglósico Actual del suJ•to 

indapendianta'"8nta dal aoaanto y la situación an qua la avaluacidn •• 

realiza, a•i cCMtO ta.t>i•n, no iMPortando si las resultadas van a 

utilizarse con fin•• de •valuacidn propiattante o con fin•• de 

pradiccidn. Da cualquier aanara, la evaluación da astado parta dal 

supuesto da qua al resultado obtenido al final dal caalno, o bi1tn 

posea una gran estabilidad <ya que puede sar generalizado aapli....,ta 

a otro tiempo y a otras circunstancias>, o bi•n el callbio pDt1t•riar na 

•• lo suficientat1ente granda COlllO para obtener un pronóstico astadistico 

difer•nt• al •stado actual encontrado. 

A difer•ncia de la forma da evaluación da astado, d•rivada da la 

•ProMimación trad1c1onal, la Tar•• d• evaluación de la •Praxi•acion 

canductual es de~' puesto qu• su finalidad •• det•rminar las 
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variaciones que se producen en las variables psicoló9icas. Este tipa de 

evaluación de proceso tiene la ventaja de permltir describir tanto las 

variaciones de la conducta producto del simple p~so del tiempo, como 

los cambios producidos por la manipulacion o introducción d• una 

variable ajena a la situación de evaluación. Ademas, esta forma de 

evaluación de proceso no solo permite hacer una estimación del estado 

actual del sujeto, sino también obtener un muestreo de los estados de 

transición por lo que pasa el individuo hasta llagar al estado final 

d•l proceso, cuando se aplica una interv•nción psicológica. A•i pues, en 

contraposición a la evaluación de estado, a la cual solo le interesa los 

t•esultados teMporal y condicionalmente invariabl•s, a la evaluación de 

prac••o le importan tambi@n 1•• v•riabl•s temporal•• y situacion•l•• 

que h•cen que la conducta ca•bia de Instante a Instante y de situación 

a •i tuación. 

D• acu•rda al sista~• de referencia qu• •• utiliza para 

pronosticar a un individuo, la evaluación paicol09ica •• divide en l• 

~ue s• basa en ~ y 1• ~u• toma co11a punto de r•fer•ncia un 

Criterio. C0411o •v•lu•ción bas•da en norma•, se •nti•nd• ·~u•lla qu• 

tiene co•o obJetivo expresar e int•rpretar cada uno d• los r••ult•da• 

particulares sobr• la basa da valor•s de r•ferencia estadiattco•1 es 

d•cir, el puntaJ• obtenido por un sujeto particul•r •• co~para con •1 

9rupo normativo d• donde se cree que proviene el sujeto. "Los 

r••ultados de la prueba tienen por si mismos paca significada. Solo 

alcanzan un significado cu•ndo s• c01Rpara una caliiicación individual 

con lo• resultados obtenidos por otras personas en la mi••• prueba: Al 

comp•r•r las calificaciones de un individuo con las de otras p•rsonas 

•n una población especificada <que se llama grupo normativo), obtenemos 
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una indicacion de su desempeño relativo en co•paración al de otros de la 

misma pablación 11 <Brown, 1980,p.40). Este pracadim•nto d• coq>aración es 

una caractaristica ba5tant• extendida en el enfoque tradicional de 

evaluación. 

La evaluación basada •n un criterio intenta, por al contrario, 

analizar el resultado obtenido par el individuo en termino• del status 

ab!i!ioluto que guarda este r•aul tado con respecto a un cri t•rio 

preestablecido (por •J••plo, un crit•rio t•rap•utico o acad••tca). Esta 

for~• de cOfllparar los resultadas obtenidos por un individua .,, la 

•Valuación es el funda1Mtnto en al qu• •• basa la orientacidn CCM1ductual 

para analizar sus hallazgo•• •4• aun, en ocasion•• •1 grado .., que una 

per•ona se acerca al crit•rio establecido•• tCM1a como indicador d• la 

•factlvldad d• la lnt•rv•ncldn t•rap•utlca. 

La forma •n que •• comparan los datos obtenido• por el sujeto 

dali•itan de ante~ano la •anera en que la evaluación·•• realiza. Por 

ajaaplo, dado ~u• dasd9 al punto da vista tradicional •l lntar•• •• 

centra an la eJ•cución d• la persona con respecto al grupa normativo al 

~ue pertenece, 9•n•r•l-•nte la evaluación •• realiza en ba•• a un 

conjunta da pruaba• pr••stablecid••· En contr•pD•ición, .,, la 

aproKl•aclón conductual la avaluaclón •• progra•ada para cada individuo 

•n particular, ya qu• la finalidad •• ancontrar la ubicación axacta da! 

sujeto en relación a un d•t•rmtnado critario t•rap.-Utico o acad••ica. 

La finalidad ~u• p•r•lguan alol>o• tipos da lnv••tlgacionas al 

cot1parar sus resultados, tien•n una influencia ~uy i-.portant• 11n la 

dater•inaclón de la confiabilidad y valld•z da los lnatru...,tos da 

evaluación. Si bien es cierta, co11a se ha mencionado a lo largo de ••t• 

apartado, que los objetivos qu• bu•c•n allbos tipos de •valuación son 
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diferentes, la confiabilidad de sus instrumentos si9ue 9iendo una 

condición necesaria para la validación de los mismos. En esta sentida, 

la confiabilidad dentro de la evaluación conductual no solo e9 

importante para determinar la validez del instrumento, 9ino taltbi@n 

para informar sobr• la validez del tratá.111i•nto, pua11to qu• 11 
..... la 

probabilidad de detectar una diferencia en la ejecución entr• 

condiciones de tratamiento asta en función dir~cta de la confiabilidad 

da la -dida usada 11 <Hartmann, 1977,p.103) .. 

La diferencia entre evaluación de estado y de proc•so, ad•mAs d• la 

coMP•ración da lo• individuo• basada ya ••• en nar~•• o .., crtt•rios, 

repercute en el •n4li•i• cuantitativo d• lo• hallaz9oa obtenido• en la 

evaluación .. Tanto el mod•lo conductual da •valuación como el 

tradicional, se •nfr•ntan con la imperiosa necesidad de det•r~inar la 

confiabilidad y valid•z d• los instru1n1tntos de evaluación, con la 

finalidad de ten•r confianza en loa datos qu• proporcionan .. En la 

mayoría de los casas, los principia• y t•cnica• psicCHlll•tricas .., la 

evaluación conductual •e han tD01ado d• la psic.,..tria cl4slca1 sin 

•mbargo, estas aMtrapolaciones han pasado por alta l•• dif•r•ncia• 

•arcadas ~ue existan en la• cu••tion•• conceptuales subyac•nte• 

<vista• en la• capitulas t y 2> en ambos Modelos .. Por •J••pla, en b••• 

• los supuestag teóricos d• la evaluación tradicional, cualqui•r 

variabilidad intrasujeto que se observ• .., el resultado d• la 

•valuación, se toM• COltO un error d• •adida y coma tal, •• r•l•vante 

para al objetivo final. No obstante, desda el punto de vista 

conductual, la variabilidad intraindividual no puede sar atribuir•• 

in .. diatamente a error•• da Medida, pu•sto que •sta variabilidad, 

conforme a los supuestas en que se sustenta, puede s•r el resultado d• 
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cambios reales en la conducta, producto del simple p••o del ti•mpo. 

Co•o se vio anteriormente, l• evaluación tradicional se funda~enta 

t•óricam•nte dentro del modelo de los rasgos¡ por cons19uient•, la 

conduce a considerar • las características o atributos d• las personas 

••tabl•s en al ti•11po y • int•ntar apreciarlas por madia de la• 

instru111entos de diagnóstico. Es ••i que, "si existi•r•n algunas 

inconsistencias test-retest, ~•tas serian in•ediata ... nt• i1tputadas al 

error d• mediciOn y no tomadas cDfftO pru•b• de la inconsistencia d• ••a• 

rasgas ••• V •n caso d• no verificar•• la consiat1tncia de tal 

rasgo, ••• esto sería imputado• la falta de fiabilid•d d•l instru..,.to11 

<F•rn~nd•z, 1991 p.721. En contraste can la •valuación tradicional, la 

orientación conductual considera 9ue la conduct• deb• ser eKplicada en 

función de la situacidn1 •n bas• a esta suposición, los psic6-etr•• 

orientados conductualment• se enfrentan al probl••• de deslindar 

cuando las diferencias entr• las medidas se deben a cambios .,. la 

conducta propia11ente. 

O. esta far••• na•• pa•ibl• utilizar una •i••a tllcnica ••tad&•tica 

cuando, por eJe11plo, en la paicot1etri• tradicional, la p,..s11ncia de 

incan•i•tencia en la• data• entre .. dida• rep•tida• baja candiclan .. 

•i•ilar•• as in.-diata .. nte i9PUtAda al errar d• .. dlda1 •ientra qu• 

•n la •Valuacidn conductu•l esta inconsiet•ncia llf1 loa datos na 

d••cArta la po•ibilidad d• que est.., representando callbia• real•• de 

aparición de la conducta -.dida1 d9bida qu• a partir d•l IM>d•lo 

conductual, se sosti•n• ~u• la conducta.puede ••r explicada en función 

d• la situación an 9ue se pr•s•nta. Si por otra p•rta, •• t011a lff1 

consideración 9ue los in•tru .. ntos de evaluación tradicional •• han 

construido para poner de manifie•to dif•rencias int•rindividual•• a 
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través de la comp•racion de la pos1cion relativa que guarda un individuo 

con respecto al grupo, mientras que los instrumentos de •valuación 

conductual est4n interesados en encontrar diferencias 1ntraind1viduales 

(antes y después d• la intervención terapéutica), se pon• de manifiesto 

m'• claramente la dificultad de eutrapolar técnicas estadisticas d• la 

pstcometria cl•sica a la evaluación conductual. 

Otra cuestión importante a considerar para la extrapolación da las 

técnicas estadisticas, es al hecho d• que las datos obtenidos en la 

evaluación conductual no necesitan s•r so•ettdos • transformacion••, 

parque tienen •ianif icado en t~rminos absolutas, •i•ntras que en la 

P•icam•tría cl~•ica no tienen significado en si ~i••as, debido a qua 

nec••itan transformarse en otras medida• referidas al grupo al qua 

pert•neca el sujeta. 

En resum•n, una de los problemas ••• pol•micos, entra Mucho• otroB, 
t 

dentro da la evaluación conductual, es al hecho de la •Ktrapol•ción de 

los indices ••tadísticos utilizados par la psicometri• cl•stca, derivadas 

del mad•lo tradicional de •valuación. De aquí que la •valuación 

canductual, aunque coMparte la misllA taoria de la .. dida, no pueda 

extrapolar las t8cnicas estadísticas utilizadas •n la pstcomatri• cl••tca, 

ya que esta últi•• no solo des•rrolla principios teóricas qua la 

funda•entasen, sino que a la par, tambt•n creo tfcnicas estadística• qua 

le di•r•n un soporte formal m~s estructurado. Por lo tanto, la 

•valuación conductual dab• analizar críticamente dicha eKtrapolación y, 

por otro lado, craar •us propias técnica• estadísticas qu• talMtfl en 

cu•nta los principios teóricos en los cuales se sustenta. 

To•ando an consideración la finalid•d ~u• pers19ue la avaluación en 

psicalogia, esta puade ser clasificada en dos modelas generales de 
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trabajo, uno es el selectivo y otro~l modificativo <Pawlik, 1980). El 

primer modelo, comprende a las orientaciones taóricas y sus derivados 

tecnológicos interesadas, en encontrar los procedimentos óptimos para la 

s•lección adecuada de personas y/o condiciones, d•ntra de •sta campo 

queda englobada la evaluación psicalcigica tradicional. La ef•ctividad 

del modelo selectivo determinada, en el momento en que •• Mlcu•ntra la 

ubicación idónea para cada sujato, de acuerdo al valor M&a alto posibl• 

obtenido •n el criterio d• optimización. 

Dependiendo de la orientación teórica y de la• nac••idad•• pr&ctic•• 

de las cuale• •• d••prende la evaluación, al Modelo ••lectivo 

tradicional parsisu•, ya ••a la ••lección de personal o bi•n la 

selección de condicionas. En la primera ••tr•t•gia, •• parte de ci•rtas 

condiciones ya dadas, y la función del •valuador •• ctrcunscrib• 

axclustvam•nta, a elegir a los individuo• que canfor .. a •••• 

condicione• cu~plen con el criterio d• apti•izacion detar~inado 

previa~enta. Dentro de •sta •strategi• ~uedan enmarcados las 

procedimientos de selección d• personal en sentido estricto <aceptación 

o rechazo de un candidato a ocupar un pue•to det•rMinado) d• ubicación 

<colocación en M'• d9 das categorias) y d• ••lección educativa <•l•gir a 

los individuo• qu• cu..-pl•n con el crit•rio para ingresar a un 

det•rminado sist••• educ•tiva). Lo cQIMjn a ••ta• procttdi•i•nta. 

selectivos, es ~u• canfor,.. a ci•rta• condicion .. pr•••tablecid••• •• 

busca a la persona que mejor •• acopla a dichas condicion•s. 

En contraposición, la selección da. la• condiciones part• d• 

' personas concretas y la función del evaluador consiste en bu•car l•• 

condicionas que meJor se acoplan a dicho suJeto, da acuerda al 

criterio de optimización1 dentro de este .i.mbitc cae l• orientación 
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vocacional y el asesoramiento profesional para la elección de un 

determinado curso o carrera profesional a se9uirse. En resumen, se 

puede mencionar que el modelo de evaluación tradicional, dentro de su 

modalidad de seleccion de personal, tiene como finalidad la selección de 

la persona miis idónea para funcionar en una determinada situación; por 

otro lado, la modalidad de situaciones tiene como objetivo elegir las 

condiciones más adecuadas para el desarrollo de un individuo en 

p•rticular. 

El otro mod•lo general de evaluación en psicología, es la 

aproKimación conductual llamada tambi9n modelo modificativo. Recibe este 

nofltbre por la s•ncilla razón de que busca la opti•izacidn d•l ajuste del 

••r humano en su ento1~no social, por medio de la modificación de la 

conducta y las condiciones bajo las cuales ésta se pr•s•nta. La 

•fectividad d•l madalo conductual se mida en termino• da la relación que 

guardan lo• rasultados obtenidoe por la modificación y al criterio de 

optimización ele9ido. De igual manera que el modelo tradicional, la 

aprowimación canductual persigue dos ~•tas, sólo que difi•r•n en el 

proceso a seguir, puesto que como •• flWOCionó anterior .. nte, la 

apraHiMacidn tradicional s• orienta a la selección, mi•ntra• qua las 

e•trategia• d•l mod•lo conductual est6n encaminadas a madif icar, tanto 

a la conducta coma las condiciones en donde esta •• pr•••nta1 bajo la 

suposición de que loa m9todos utilizados para dicho fin constituy•n la 

mejor solución para los individuos y las condicionas a tratar. 

Con base en lo anterior, este trabajo de investigación queda 

compr•ndido dentro del modelo conductual o modificativo, pue•to que el 

1nteras no se centra en seleccionar sujetas para las condiciones, ni en 

elegir condiciones para algún individuo, sino en ldentif icar de una 
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manera objetiva los problemas que tienen los adolescentes, con la 

finalidad posterior da descubrir las variables qua los controlan, 

tanto p•ra reducir su incidencia en la población como para pr•v•nir su 

futura aparición. 
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3 - jllllDDILESCENC Z jllll 

Este capítulo tiene como objetivo hacer una brev• revisión teórica 

del periodo adolescente y de los cambios biológicos, sociales y 

psicoló9icos que ocurren en el individuo durante eata etapa. 

El periodo de la vida humana comprendido aproKimad•~•nte entre 

los doc• y los veinte años, conocido co•únment• co~o etapa adol•scente, 

as considerado por una 9ran cantidad de autores co•o un peri~do d• 

transci•ión entre la niñez y la edad adulta (Ston• y Church 19831 

Hurlock, 1973). Durante ••te periodo el individuo adquiera la estatura 

y aspecto de adulta y la capacidad de procreación• adem••, en esta etapa 

el suJeto comi•nza a pensar en ab•tracto y a manejar conceptos sobre 

libertad y justicia. Es por esto ~ue la adolescencia •• •l punto 

culminante de varios proc••os de desarrollo f isico, paicalógico y 

social. 

El hecho da que ocurran en este pariodo una gran cantidad de 

caMbio•, ha propiciado que no eMi•ta un acuerdo sobre cu61•• son las 

características definitoria• da esta •tapa y, por end•, cuando •• 

inicia y cuando finaliza. Por •j•MPlo, d•sda un punto de vi•ta 

bioldgico 1 el Inicio, duración y f lnal d• la adolascmncia eat' 

dat•rMinada par la aparición y estableci•iento de los caract•r•• 

sexuales tanto primario• coMO secundarios. Por otro lada, la 

aproKi .. ción sociológica fija el inicio de la adolescencia en al mDflento 

en ~ue •l individuo comienza a percibirse como un s•r inmerso dentro 

d• un grupo social, del cual depende para su desarrollo co~o ser 

huManot dicho periodo finaliza cuando el sujeto adopta los roles que 
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le han fijado las instituciones y el grupo social en el 9ue se 

desenvuelve. Ambos puntos de vista, el biológico y el social, pueden 

coincidir, pero no necesariament• <HuusB, 1984>. 

No obstante, independientemente de la coincid•ncia o no del 

periodo adolescente conforma a estas dos aproximaciones ganeral••, ea 

innegable que existe una determinación recíproca entre los factor•• 

biológicos, psicológicas y social••• puesto qua por ejentplo, algunas 

cambias fisiológicos, especialmente de tipo endocrinos, pu•d•n afectar 

la forma de relación que un individuo habia mantenido con su grupo 

social antes de la aparición de ••tos, da la mi••• manera, la• 

variaciones que se den en suB interacciones social••• pueden acelerar 

o inhibir lo• cambios fisiológicos 9ue eatén ocurriendo. 

Aunque existe un gran desacuerdo •n lo concerniente a la 

importancia relativa qua juegan durant• la •dol•scencia lo• factor .. 

biológicas, sociales y p5icológicos existe, na obstante, un acuerdo 

general en lo tocante a que al periodo.de la adol•scencia pre•1t11ta 

tradicionalftMlnte proble~•• especial•• de ajuata a la soci•dad. De ••t• 

forma, a continuación •• hara una breve r•visión de c6flto •• aborda el 

periodo adolaacenta desde cada punto de vista• el biológico, el aocial 

y el psicológico, sin olvidar, por supue•to, qu• todo• esta• fActo,..• 

•n ra•lidad conforman una red intrincada de int•raccion•• qu• 

constituy• la adolescencia. 

FACTORES BIOl.OSICOS 

En el m<>11ento del nacimiento, •1 s•r humano•nac• en un estada de 

inmadurez muy granda, ya que solo dispone de un conJunto de respu•sta• 
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reileJas adaptativas, se requiere un periodo de varios años ~ue culmina 

can la •dol••cenc1a, par• que ge de la maduración tanta hormonal asi 

co~ del sistem• nervioso central. 

El inicio de la adolescencia se manifiesta por el comienzo de la 

•ctividad hormonal estimulada por el sistema nervioso central, 

principalmente por el hlpotAlamo y la pituitaria. Este caMbio en el 

luncionamiento d•l ora•nismo ocasion• el incremento en la producción 

t•nta da horman•• como de óvulos y esp•rmatozoides m•duras. Estaw 

hormona5 seKual••• en combinación con atr•s harmon•s d•l cuRrpo, 

••tiaulan •l cr•cimiento d• las huwso• y de los lltdsculaa y ac•leran el 

crwcimiento en general. 

En las ni~a•, alrededor de los once ª"ºg se present• una aceleración 

en el •umanto de 1• e5tatura, alc•nzanda su ~•xima punto •ntre loa anee 

•"os y ~•dio y los docef posteriormente se estabiliza hacia los trec• 

años de •dad. En los hotnbres, la. aceleración d•l dasarrollo se da maw 

t•rde4 por término medio, el •u••nto en la estatura comienza alrededor 

d• las trece ai;as, l le9ando a su ftll4Kimc punto entre los trece años y 

medio y los c•torc• aftas, luego se estabiliza hasta ajust•r•e • las 

ritmos anteriores a la aceleración, cuando •• alcanza MAs o ,,..nas l• 

edad d• quince años. Esta díferancia en la lld•d en que •• inicia la 

acele~ación de la estatura y •l mtMnento en que •• eatabiliz•, ha 

ori9in•do la cr•encia da qu• los niñas maduran lft.6s rápidament• que lo• 

ntñaa. 

Por otro lado. adem•s de 1• ac•leracsón •n el aumento de la 

••t•tura, •n ••t• flamwnta del desarrollo adole•cente •parecen l•• 

c•r•ct•r~sticas seKuales secundarias, tales catno c•mbias en la voz, ttn 

•1 ta••ño ~peso corporal; el desarrollo de musculaturaf •1 crecimiento 
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de los senos y la aparición d•l vello pubiano y aMilar. 

Los rasqos fisicos di•tintivos de la masculinidad y la fa•ineidad 

son los caract•res seKuales ••cundarios. En la mayoría de los 

adolescentes esta• características son mas i~portantes, pu•s con•tituyen 

•1 principal foco de atracción entre •l hCMnbre y la RtUJ•r. Por ejemplo, 

el hDfllbre A• preocupa m~s por su estatura, el ancho d• su espalda, la 

delgadez de su cintura y el desarrollo de musculaturat por otra lada, 

la auJer se interesa mA• por el desarrollo de sus ••nos y •1 

•n•ancha~ianto d• sus cadera• (Hurlock, 1973). La i1RPortancia qu• l• 

da el adolescente a las características físicas fu• dll9Dstrada •n el 

••tudio d• J•rslld (cit. en "ussen, Ccng•r y Kagan, 1976>, •l 

preguntar a un grupo de alumnos de secundaria qu• era lo que lew 

gustaba o desagradaba de ellos mismas, estos adolescent•• .-ncionaron 

~~• a menudo las características físicas que las psicológicas. 

En •9te periodo ocurren tambi9n catnbios en las órganos involucradas 

•n l• cópula y en la r•producción, debido al inicio d• la producción d• 

óvulos y espermatozoid••· En al ha.bre las órganos ••Mual•• pri•ario•, 

el p•n• y lo• testículos, •on •Kternos. El tama~o de ••tos órganos no •• 

al mis.a en todo• los individuos, ya que •• pueden pr•sentar 

vari•cian•s •n la ~•gnitud debida a dlf•r•nci•• g9n•ticas individual••• 

a diferencias 9n los niv•l•• de producción d• hor110r1•• y • dlf•r9nt•• 

MOtHtntos d•l desarrollo en el que se encu•ntre •l individuo. 

En lAB muJeres lo• caMbios en los órganos seKuale• pri•ario• san 

.. no• idantificabl•• d•bido a que éstas' estAn en au Mayor part• dentro 

d•l cuerpo y no se l•• ven f•cil .. nte. Un indicador que se ta.a 

generalmente para considerar a la joven seKual•ent• •adura, •• la 

aparición de la "'9nstruación, aunque habitual•ent• sea •uy irr•gular 
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durante el año o los dos años posteriores al comienzo de su aparición. 

No eKiste un criterio dnico •cerca de la edad en la qu• •• inicia 

la adolescencia, ya que éste varia an función del o los rasgos físicos qu• 

•• tomen en cu•nta para identificar su comi•nzo. En los hombr•• la 

aparición del vallo pdbico y la dilatación de los te•ticulos se inicia •n 

promedio entre los doce y los diacis•i• años, mi•ntras qu• el incremento 

an al tamaño del pena y la eyaculación comienzan entre los trec• y los 

diaci•i•te años. Por •l contrario, en las muj•r••• el cr.ci•i•nto de 

los ••nos y la aparición del vello pubiano •• origina en pr01Htdlo 

alrededor de los diez a lo• once año•, mientras que la 119nstruación 

CDflli•nza entre los once y los trece •Ros. 

En consecuencia, dada la variación existente en la aparición 

t9ft1Poral de los diferentes calllblos f lslológlcos y anatóelcos, asi coeo 

tambi•n en cuanto a la diferencia que existe entre altbo• ••Ko• en el 

surgimiento de las caracteristicas seKuale• tanto pri•ari•• ca.o 

secundarias, es impasible dar un criterio dnico acerca del inicio de la 

adolescttncia' ad•~••, an este enfaqu• biológica ta11poco existe una 

delimitación en •l sentido de cuAndo finaliza este periodo de desarrollo 

hu•ano. 

FACTORES SOCIALES 

SI bien desda el punto d• vista biológico se han establecido 

crit•rias claras, •unqu• no uniformes, acerca del inicio de la 

adol••c•ncia, na as adecuado deli•itar este periodo dnica•ent• en 

t•r~inos da los ca•bios f isicos y fisiológicos que ocurren en e•t• fase, 

ya qu• el atlbiente social impone también un sello propio en esta etapa 
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del individua. Todo sujeto se desenvuelve en un ambiente social, 

ind•p•ndiantemant• de su condición física, por lo que su comportaaiento 

se v•r• influido por factores generados dentro de la sociedad en la que 

est• inmerso. Par ejemplo, no poder desarrollar las características 

corporal•• que la sociedad considera apropiadas, suele dar lu9ar al 

rechazo social, el adolescente que observa que su cuerpo no concuerda 

can los estereotipos sociales, es ntUY probable que •• preocupe por su 

poca oportunidad d• atraer a mi•IM>ra• del seKo opue•ta. Así pues, la 

sociedad influye en •1 desarrollo del ser hu•ano, parque crea toda un 

untv•r•o de nor••• y leyes, usos, costumbres y pr~cttcas, para 

perpetuar las valoras camUnmenta aceptados y para afrontar la• diversos 

probl•m•• que eKpertmentan sus mierabras. 

La orientación social ha h•cho a un lado al probl••a da cuAnda 

inicia la et•pa adolescent•, c•ntr'n~os• prtnctpal .. nt• en la cu••tión 

de cuando finaliza •ste periodo de la vida humana y •l Individua •• 

convierte •n adulto. La ~ayoría d• las vec•• para cant•star esta 

pregunta•• utilizan dos crit•riosa una de estatua y otra funcional. 

El criterio de status pres•nta muchas divergencias pu•sta qu• •• 

fundantenta en canvanctonas MUY arbitraria• de saciedad .n sact9dad 

(por eJelllf'lo 1 adquirir l• ••yori• d• edad a lo• 18 aRo•I. El •egundo 

tipo de criterio to•• en consid•ración lo• pap•le• r•9f'on•abl•• qu• 

debe asu•lr toda Individuo dentro d• una soci•dad. 

Por la regular 9 se to•• en cuenta ce.a punto d• partida las 

diferencias fisiológicas •ntr• la nl~eZ·Y la •dad adulta para fijar •l 

cambio de status 9ocial (de ni~o a adulta). Sin alftbar90, la ••durez 

biológica y la ••durez da status de ninguna manera representan lo 

misma. En M8xico, por aJemplo, las privilegios y responsabilidad•• de 
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la ed•d adulta se le confieren al joven o a la joven a la edad de 19 

años; cuando 5e llega a •ata edad se tiene el derecho de vot•r, la 

plena responsabilidad penal, etc. Todos estos derechos y atribuciones 

est&n asociados a la mayoria de edad. 

El criterio funcional, ••tablece impl.icitatnenta la adquisión de 

reWponsabilidad social para considerar a un sujeto como Adulto. La 

reeponsabilidad, dentro de la sociedad occidwntal, ti•n• qu• 

rwfleJarsa al Menos en cuantro ~mbitoa d• la vid•1 l•• r•lativas al 

sujeto misma, al cónyuge si eMist•, • lo• hijos y a la sociad•d. Pero 

indudableMente, la for•• •n que se ccnsid•r•n adquiridas y •• 

manifiestan a•tas re•ponaabilidadea en el individuo difieren de 

cultura a cultura, y• que lo que se considera como persanalid•d 

nacional lpar eJamplo, la puntu•lidad y la flema brit~nica o la apatia 

mexicana>, as principalmente el ra•ultada de diferentes expectativa• 

socialaa y de distintas formas de educar y orientar a lo• niRas y a loa 

adolescentes. Además. debido a las distintaB form•• de interacción 

existentes en tos miembros de un• soci•d•d qua influy•n •obre muchas 

•reas del de•arrollo humano, distintas culturas pueden producir 

diferente• tipas de Individuas. 

Toda BDciadad dicta reglas ~ue el adolescente tiene ~u• adoptar. 

Una r•sl• ~ue el adolescente tiene que aprender inMediat•aente, •• qu• 

para asumir la función procreativ• tiene que romper los estrechos lazos 

con su familia sanguínea y est•blecer otros con persona• que par la 

sangre le san extra~asc as dtteir, pasar de su familia original • una 

dtferent•. Esta ragla tiene su origen en el tabú que eKiste contra el 

inc••to. 

En lo que respecta a la actividad seKual, ésta varia notablemente 
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en función de la sociedad en la que est4 inmersa el adolescente. El 

principal aspecto que influye en la forma en que una soci•dad 

concaptualiza la actividad sexual del adolescente, as si el 9rupo 

•acial considera que •sta debe ser reservada exclusivamente para la 

reproducción o si par el contrario estima que esta actividad as 

primordialment• una fuente de placer. En la sociedad occidantal •• 

con•idera qua la actividad sexual •• adecuada salo entre las cónyuges, 

ya que no la permita al adolescente un d•saho9a sexual coital, el 

rasultado da esta clase de prohibición es qua al adol•scante deba 

aprender a controlar euB sentimientos • icwpuleos sexuales. Ada•••, dada 

la actitud d• la sociedad actual hacia cualquier c041Porta•i•nto sexual 

del adolescente, origina que ésta recurra a alguna far•• alt•rnativa al 

coito, a aaber, la masturbación o contactos sexuales con al sexo 

opuesto perMitidos a su edad. 

Actualmente, exista una controversia en el sano de la sociedad, 

puesto que durante la niñez y la adolescencia ea le enuaña al individuo 

qua cualquier conducta sexual durante esta• etapae •s inlMJral, 

mi•ntras que durant• •l matrimonio la conducta sexual entra la pareja 

deja da ser inmoral para convertirse en una conducta adecuada. Est• 

tipa da contradicción, en ocasiones, es una fu•nte creadora d• 

probla•a• se•uale• en el •atrieonio, ya ~ue as •uy dificil olvidar de 

un aomenta a otro lo que a la sociedad le ha to~ada largos a~o• .,.. •• ~ar 

(inhibir la conducta •••uall. E•ta concepci~n social de lo seMual 

d•termina, en cierta manera, lo• distinto• intentos por parta de los 

adolescentes para cambiar aste ast•do da cosas, .ntre loa qu• 

destacan• rebelión contra la 6tica sexual, ~•triMOnios tatnpranas y 

dependiente•, rechazo de las prohibiciones ••xualaa, fuerte rapr•stdn 
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de la sexualidad o subordinación del sexo a cuestion•s competitivas. 

Estas obligaciones adoptadas por la sociedad para que sus 

integrantes las pongan en pr&ctita, no siempre est•n de acuerdo con la 

realidad del momento, ya que es posible que algunas normas sociales 

estén perdiendo su significado y su fuerza para los adultos qua 

continúan sosteniéndolas. El adolescente es un buen observador y puad• 

percibir ~ue algunam cosas tales como el 9xito económico o la imagen de 

respetabilidad social, en ocasiones, puedan tener fltlly poca relación can 

el comportamiento •ttco de los individuos, y que no ajustar~e a lo• 

valores tradicionales no necesari••enta trae con••cuencias 

d•••gradables. Por consiguiente, es en este periodo cuando el 

individuo esta lleno de tensiones no solo por razones biológicas, sino 

ta~bten debido a las presionas y exigencias que la sociedad la impone 

para que acepte y adopte las reglas y leyes ya establecidas. Ea en 

esta etapa cuando el grupo da compa"aros as de su•• importancia en 

cuanto a que ofrece un sólido apoya a los adolegcentas, tanto 

individual como colectivamente, en su• dudas y conflictos acercad• 

aceptar a rechazar las valores sociales y lae instituciones craad•• 

por los adultas. 

En consacuencia, un rasga caracter~Btico de esta fas• del 

d•••rrallo humana, es el sometimiento a un examen y critica minucio•o• 

de los valores sociales inculcado• en la niñez, para datar•inar si •en 

aplicado9 a la realidad actual tal y como ellas la p•rciben. Las 

pauta• de comportami•nto que generalmente siguen los adalescante• en 

relación a las reglas y leyes de la sociedad, son en ocasionas un 

rechazo absoluto hacia cualquier valor adulto' otras veca• muestran 

una gran variedad de pautas diferentes encaminadas a experimentar con 
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distintos sista•as de v•lores, can la finalidad de encontrar ql 

slsteMa da valores idónea¡ algun•s veces •• dan t•lllbien pautas dirigida• 

a l• •ceptacíón irr•stricta de las reglas eocial•s COlltO un media para 

•obr•vivir •n un -undo definido por los adultos. 

Otro f•ctor que lnfluy• •n al desarrollo del adol•scente, dado 

qu• esta•as viviendo en un• saciedad tecnalógíc• co11petitiv•, es la 

gran importancia qua se le da en al mundo adulto • la lucha por el 

atatus y la posición. L• id•• qua se Maneja aocial .. nt• •n la 

actualidad, as que se debe tener status o posición, lndepandienta .. nta 

da loa .. dios utilizados para alcanzarlo. Esto quad• da aanif!esto en 

la cowtpetenciA qu• •• fa .. nt• entr• la• herm•no•, ••i cCMtO talftbién, 1tn 

los sistemas de cl•&ificación ewcol•r. 

Una característica me• de nu•stra epoca, que influye en la parcepctdn 

del mundo por parte del adolesc•nta, es al h•cho de qu• no s• le pueda 

ofrecer un futuro pr•d•ctble y ••aura' por •l contrario, un• gran 

proporción da la literatura actual tlan• profecias de catestrof•• y un 

aneli•i• ratroapectívo de loa error•• co,..tldo• por •l s~ero hu .. no. La 

concepción s•neral actual acerca del futuro, en l• qua ae van 

involucradas lo• •dol•sc•ntes, •• que nadie ••b• r•al .. nt• que h•c•r 

para evitar qu• el h<J<llbra d•••parezca de la faz de la tierra. De eata 

for,.., cualquiera que ••• la ••nera d• vida que •I adole•cente intente 

t•n•r •n su etapa adult•, ewtarA matizada por un futuro in••guro. 

Aai pu••, desde •1 punto d• vista funcianal, el adol••c•nt• .. 

canvi•rta •n adulto en •l •Oftl•nta en qu• ••u .. la plttna 

respon•abilidad de su propia p•r•ona, de su cónyuge, d• lo• hijo• y 

ant• la saciedad. En al pe~ue~o periodo de ttenopa comprendido entre la 

niRez y la edad adulta, al individuo tiene qu• alcanzar gradualeente la 
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independencia respecto a su familia consanguínea, adquirir una 

maduración sexual, establecer relaciones viables y da cooperación con 

•us compañeros y decidir cuál ser~ su vocaciónl •ato ••, tiene que 

formarse tod• una filosofía de la vida y adquirir un conjunto de narm•• 

y creencias que lo orienten en el momento an qu• t•naa qua tomar 

decisiones. 

En relación a esta apartada, •• posible concluir que al 

comportamiento de loa adolescentes s• va influido da un• ••n•ra diracta 

por la soci•dad en la qua se das•nvu•lve. Por otro lado, •i bien en 

ci•rto que los cambios biológicos en •l individuo son univ•r••les, los 

CD"'f'ortamientos característica• de la adole•cencta se presentan siampr• 

dentro de una sociedad particular, y solo el conocimianto de la 

soci•dad en la que se da la adolescencia hac• plenamente explicable 

é•ta. 

FACTORES PSICOLOGICOS 

La aparición de la adolascencia trae con•isuo la expansión del 

horizonte de interacción social del individuo, ya que s• dan una ••ria 

de cambios que son necesarios para el avance a la edad adulta. S• 

eitpieza a depender menos da las padres y se acepta IMtno• su apoyo 

afectivo. Esta disMinuciOn d• la dependencia hacia los p•dras l• 

pr•••nta a los adolescentes la oportunidad de revisar la p•ut•• 

d•f•n•ivas y adaptativas que fu•ron adecuad•• durante la niñez, p•l"'O 

que ya no lo son para el comporta~iento adulto. 

El al•Jami•nto de lo• padres y la bds9uada d• 1nd•pandencla por 

parte del adolescente, se va facilitado por la critica a la qua se les 
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somete1 por lo general, para al joven, nada de lo que dicen los padres 

•s aceptable o as digno de consideración. Lo anterior contrasta con la 

actitud mantenida durante la niñez; periodo durante el cual s• acept• 

casi sin vacilar los Juicios de los padres, pero en la adolescencia 

comienzan a cu•stionarlos. Esto trae como consecuencia que al9unoa 

adolescentes se rebelen y se independizen con bastant• facilidad d• 

sus padres1 algunos se apartan da ellos con gran d1ficultad1 otro• 

p•rmanecen dependiendo de la familia y at•do• a ella. 

La severidad de los conflictos del adol••cente _,. lo• r•lativo a 

la ind•p11ndencla-dep•nd•ncla y la facilidad con la qu• •• r•su•lv11n 11n 

dir•cción de una mayor indep•ndencia, d•pender~ en gran .-dida de las 

r•lactanes padre-hijo anteriar•s y actuales. Un h•cha d•t•r•inant• •• 

la predisposición d• los padr•s en lo qua respecta a la autoridad y a 

la voluntad da ejercer control en contrast• con la d• otorgar libertad 

y autonomía. El padre que estimula la creciente autonom&a a .. dtda qu• 

al niño va au~entando de edad, pero que. todavia se int•r••• •n las 

decisiones del adole•c•nt• y •• reserva alguna respon••bilidad por las 

mi••••, probablelft9nte fo .. ntar4 tanto la r•sponsabilidad como la 

indap•ndancia1 les padre• autocr4ticos o autoritarios t•nder4n a sofocar 

la adquisición ordenada d• r•spu••tas d• indmp•nd11ncla, 11n tanto qu• 

lo• indiferentes o tota111111nt• permisivo• tal v•z no f""'9flt11n •l 

desarrollo dal sentido d• r••pansabilidad ("ussen, Con9er y Kagan, 

l97b). 

El d•bilitaml•nto d• la ••tr•cha d~end•ncla d• lo• adol••cllflt•• 

hacia sus padres, origina qu• éstos diri9an hacia otro lada 9ran parte 

del int•r•s, afecto y compro11tiso qu• antes re•ervaban para sus padres1 

ya na les satisface ser ni~os y aun no sen admitido •n los grupos d• 
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adultos. El grupo de compañeros les ofrece una sensación de pertenencia 

y tambidn de fuerza y poder que son importantes para ellos. El 

adolescente comienza a depender de las relaciones con sus co.-pañeros 

•implemente por9ue los lazos con sus padres se han ido aflojando 

paulatinamente en virtud de que ha ida alcanzando una independencia 

cada vez mayor. 

Las relaciones que establece el adolescente con su• compa"eros 

son de suma importancia pue&to que proporcionan al individuo la 

oportunidad de aprender a relacíonars• con persona• de su edad, a 

controlar la conducta social y a adquirir destrezas e intereses 

propio• de la edad. Sin esbar90, el papel de e•te tipo de relaciones 

es todavía mucha m4s importante por variadas razones. Las relacion .. d•l 

adol••cente con persona• del misma seKa y del sexo apuasto, la sirven 

COMO modelo da las relaciones adultas posterior••, "" las relaciones 

en el trabajo y en la interacción con mi•lllbros del sexo opuesto. 

El grupo de compa~aras ejerce sabre •l adoleecente considarabl• 

pre•ión para que acata lo• valores, las castuMhr••• las •oda9 y 

capricho• de la cultura de •us eemeJantesf par eso tratan de for•ar 

una cultura adolescente, constituida por valor•• original•• a lo• que 

•• adhiere el Joven y qua la dan el sentido da pert•n•c•r • un grupa 

identificable. Una de las razones que eMplican la cr•aci6n de una 

cultura propia adolescente es que ante el vacío potencial que ""'dia 

•ntre la niñez y la •dad adulta, al individuo se ve obligada, 

virtual11tttnte, • crear un remero por lo ftWnOS de cultura interna 

propiaf nttcesita un grupa al qua pueda comprender, con el cual se 

si•nta relacionado y que 1• puada proporcionar la posición que la ni•9• 

la sociedad de lo• adultos lMussen, Con9er y Ka9an, 1976). 
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En las relaciones del adolescent• con sus cat1p•"•ros pu•d•n 

identificarse tres 9randes círculos d• intwr•cctdn que sana •l 9~upo, Ja 

c••arilla y l•s ••ist•des ind1vidual•s. El circulo m6e gr•nde •• •1 

grupa, as ta•bi•n el m•nas p•r•onal, ya que •• un grupo forzada, 

can•tituido por individuos a los 9ua sa ha elegido por razón de lntare•, 

gusto o ideal•s eociales mutuos. Por el contrario, en la c•nta.rilla •• 

dan relaciones int•rp•r•an•l•a •4• inti•as, ••te ~.tiito d• int•raccidn 

cu111pla la función da preparación d• las actividad•• del grupa, para la 

di•••inación de inior~•cidn acerca del miwtMJ y para su •vAluacian una 

vez 9ua •• ~•n llevado a e.abo. En ••tadloe ultarior•• da la 

adala•cencia al grupa haca posible la tran•iclon da•d• la• caaarilla• 

unisexuales ,de principio• da la adola•cencia ha•ta la• caaarillas 

hat•ros•>eualas4 eat• tr•nsicidn facil'it• al adolescent• el 

est•bl•cimitinto d• rel"acianes social•• con personas d•l ••Me opuesta. 

La amistades cu~plen una funcidn especial en co.-paracián con otras 

inter&cciones m'• aMf2lias y más 9en•ral~s con lo9 co.pañ•rosf 1•• 

a•i•tades •on M~• intimae, m's sinc•ra• y francas. Par consiguiente, la. 

a•iso• intimas pu•den contribuir al d•••rrollo del adola!K:anta, ya que 

••tos suelen criticarse unos a otros y, coao con••cuwnci•, propiciar la 

•anera de aprand•r a tlKldificar su conducta, •us sustos o sus id•••• 
sin la nece•idad d• aprenderlos •alafMlnte • trav•• d• la dolara•• 

••pariancia del rachazo por parta d• lo• d .. á• <l'lu••an, Cong•r y 

Ki19iln, l'17bl. 

Una caracteri•tic• "'"" d• l•• r•l•.cian•• interp•r•Of'l•l•• d• ••t• 
etapa del desarrollo es •I comienzo da las cita• y la aparición de la 

h•t•ra•eKulidad. Estas nu•v•• inquietud•• surgen • p&rtu· de tr•• 

factoras principal••• al los caftlbios biológicos harMOnala• qu• •• dan 



Arturo Silva Rodrí9uez/Maeatría/Cap. 3 - 87 -

en la adolescencia producen un tnterés seKUAl que hace que les jóvenes 

bu•9uen la camp•ñia del sexo opuesto, b) las adol•sc•nt•• conceptualizan 

las relaciones con person•s del seKo apu•sto y la actjvidad s•xual 

coMO un siena caracteristico del individuo dasarrollado y CCHftO tal lo 

tOflUan COMO prueba de madurez y e> la sociedad en la gwneral y los 

padrea en particular fomentan lo• intereses h•t•roseMual••, l•s 

salidas de los adol•acentas y su creciente ind•p11ndencia <W•in•r y 

Elkind, l'i'7bl. 

En ocasionas, •xi•t•• dificultades para que loa adole•c•ntes 

lcer•n un aJuat• h•t•roa•Kual aatlsfactcrlc. La facilidad con ~u• el 

Individuo P••• d• un ••nti•i•ntc de anta9onis111D a la ad~uisición d• un 

int•r•s positivo 90 al S•KD opu•sto dep•nd•r4, en 9ran parte, d•l tipo 

de relacion•e padree-hijo mantenida• en al pa••da. La• •ctitud•a que 

que el niño va adquiriendo en sus prim•r•s r•lacianea con la •adr• y el 

padre pueden persistir ha•t• la adolescencia y s•ralíz•r•• hasta 

comprender a otros varones y • otras muJeres. 

Por otro lado, as innegable que los c&Mbios hor.anal•• y 

anatómicos de la adolescencia traen ce.a consecuencia el •u~to del 

lntpulso s•Kual. Sin •Jltbargc, la fortaa •n que •• manifi••t• y l• manera 

en que •e eKprese, variar'" de acuerda can •l &•Ko d•l adolesc•nte y 

tallbi•n de acuerde con una a•pli• variedad de fu•rzas p•tcolc:leica• y 

cultural••· Por •J••plo, entr• los jóvenes son muy comunes la 

•••turbación •utua y la Masturbación colectiva. y no san raras la9 casa• 

d• coite anal y de contacte oral 9•nltal. Una coducta •n4109a entre la• 

Jóv•n•• puede ir desde el tomarse de Ja Mano y besarse hasta 

•c•riciars• lo• pechos y masturbarse mutuament• <Grupo para Pro9reso 

de la Peiquiatria 1 l'i'72>. 
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A pesar de los cambiante valores sexuales en nuestra saciedad, 

•stos no h•n producido cambios an la conducta ••Kual del adolescente. 

Las pruebas da que •• disponen indican que la conducta sexual del 

adolescente actual, aunque sea m~s franca y, en algunos aspectos, 

probablemente m'• libr•, no es tan notablemente diferente de la que 

•ostraron sus padres cuando tenian su edad <Mu••en, Cangar y Kagan, 

19761. 

En lo que respecta • la actitud de los adolescentes acerca de la• 

relaciones pra•at~i•oniales, en un estudio <Hussan , Conger y Kagan , 

1976) •e evaldo la permisividad saKual de tr•• nivel•• de actividad 

seMual que ccwnprendían baso•, caricia• ••Kualas y coito. Se les pidió a 

lo• sujetos que ••timasen la aceptabilidad de la actividad ante• del 

matrimonio en cuatro circunstancias distintas: 1) la da estar 

co•pra•attdo en matrimonio, 2> la da estar enamorado, 3) la de ••ntir 

un vi9oro•a afecto por la pareja y 4> la da no sentir un afecto 

particular por la pareja. Aunque solo una minoría de adal••cent•• 

consideró aceptable las relacion•s seKual•• pre11atri.ani•l•• aun cuando 

.. diara ••ar o Colftf>romi•a, l•• caricia• seKuale• fueron amplia.-nt• 

ac.,-tada• por la mayoria de los adolescent•s d• alftbos seKa•, 

••P•cial•ente cu•ndo la pareja ••t' ana•orada a catapra.etida en 

••trit11anio1 cuando exist• al9dn grado de •f•cto •l •i11Pl• b•••r•• fue 

aceptado por la gran mayoria de lo• adaleacent••· 

CONCLUSIONES 

De esta breve r•visidn d•l periodo adol•scant•, •• p09ibl• 

concluir que eKi•t• una gran dificultad para caracterizar a esta etapa 



Arturo Silva Rodrí9uez/Haestría/Cap. 3 - 89 -

del desarrollo humano. Por ejemplo, el enfoqu• biológico pone 9nfasis en 

los ajustes fisiológicos vinculados a l• •dolescencia, sin menospreciar 

los aum1tntos de las hormonas sexuales y los cambios en la estructura Y 

las funciones del cuerpo. Por otro lado, el enfoque social s•ñala a la 

cultura co1to la causa primordial de los probla1ttas d• los adolesc•nt•s, 

y resalta las demandas nu•arosa y 9randa1111nta concentradas, qua la 

sociedad ha hecho tradicionalm•nte a lo• Jdven•• de &9ta edad. 

Algunos tllÓricos <W•lner y Elkind, 19761 Ston• y Church, 19831 

Hurlok, 1973) señalan qu• la juventud actual •• •.t• rebeld•t·· tlt8nas 

idealista y m.ta critica da los valor•s y la• nor•a• d• la cultura 

adulta. En contraste un s•gundo 9rupa nos dice qua lo• adolesc90t•s 

son ~.ts listos y están mejor informados ~ue sus padres, ~u• son menos 

e•ntimantales, qu• su conducta sexual na •• mAs pra•iscua que la de sus 

mayara• cuando eran adolescentes, sino mas franca, sincera y tol•rant•. 

Un terc•r 9rupo, consid•ra que las presuntas dif•r•ncias .ntre los 

adolesc•ntes de nu•stros di•• y los de s•n•racion•• •nt•riores son en 

9ran parte ilusorias, y que son •'•cuestión d• far•• qu• de sustancia. 

Estas dif•rencias •n la canc91'ción de la adol••c•ncia de lo• 

distinto• enfoques, es debida en 9ran medida • la tan difundida 

cr••ncia de que todos los adolescentes aon igual••, qu• •• enfrentan a 

lo• •is.as probl•••s y d•~andas y que raaccionan ant• •lle• da la 

•anera semejante. Sin et1bar90, esta suposición ••dificil d• sost•ner, 

puesto qua como se vio anteriormente, si bi•n as cierto que los 

adolescentes comp•rten cierto número de experiencia& y problemas 

ca.unes, por ejempla, todos sufran lo• cambios fisiológicos y f isicos de 

la adol•scencia' no obstante tales semejanz•s, sabemos que los 

individuos no son todos iguales y no todos se enfrentan a las mismas 
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axi9enc1as de su ambiente. Las probl•~•• qu• tiane qua resolver un 

joven pobre de una iam1lia deshecha, son con•idarabl•~•nte diier.,,tes 

de la& problemas a que se anirenta un adolescente d• buena posición 

pravenient• de un hogar protector. Es evidente pu••, que los problemas 

d• estos dos sujetas tan distintos, problamente sean considerabla"'8nt• 

dl•tintos. 

Lo único más a manos claro es que los caw.bios f isialó91cos qua dan 

origen a la adolescencia llegan a cierta estabilidad hacia mediadas d• 

•11•• asta ocurre 11M.Jcho antes de que llegue un aqu.ilibrio ai11ilar .,, 

las respuesta• psicaló9icas. Par lo tanto, •• poaibl• dacir uqe la 

adolescencia, •n cuanto iasa dal desarrollo hu,..na, tien• un punta de 

p•l'tlda bloló9ico y un d•••nlace psicoló9ico. 
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4- EPZDENZDLDGZ~ 

La epidemiolog~a tiene como finalidad el •studio de la distribución 

da las enfermedades en las poblaciones hu~anas, a•~ colftO talftbian los 

factoras que las condicionan. Las dimension•s d• inter•s •n las que •• 

centra •1 estudio de los patrones de las distribución•• son el ti•mpo, 

el lugar y la9 personas. En este ••ntido, la •Pid•miolagia e•t' for•ada 

por dos grandes •reas1 una es el estudio de las distribucian•• de los 

trastornos y la otra comprende la búsqu•da d• los deter•inant•• de la• 

distribuciones encontradas. En la primera ár•a, el an~lisi• de la• datos 

epidemiológicos •• ba9a principal••nte en d•terminar si la distribución 

de un tra•torno particular varia canK> consecuencia del lugar 9.agrAfico 

en al que se presentan, si a lo largo d• lo• a~os ha di••inuido o 

aumentado y si las personas que tiene al desordlffl poseen 

características diférentes da las que no la tienen. La ••aunda tiene 

COlllD finalidad la interpretación da la distribución, en t•rainas de las 

pasibles factor•• causales. 

En H••ica, •l usa del ,..toda epida•ialógica para •l ••tudia d• la• 

d••órd•nes psicologías h• sida muy escaso par fldltipl•• razones. Una de 

la• princip•les causas, ·~tr• muchas, es la poca •i•t••~tización qu• •• 

ti•n• mn l•• institucian•s de salud pdblica y privada sabr• las 

personas tratadas con probl•••• psicológicos, ad••~s d• qu• na toda• las 

p•rsonas que tien•n algdn trastorno recurren a ••tas, sino que se 

ati•nd•n en consultorios particulares. En est• sentido, al abJativa 

d•l cap~tulo que nos ocupa es hacer, en primer t•rmina, una presentación 

d• la •Pid••ialagía y las técnicas ~ue utiliza para la recal•cción d• 
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datos y, en sa~undo término, analizar la forma en qua puede utilizarse 

ésta en el estudio de los de9órdenes psicológicas. 

LOGICA DEL RAZONA"IENTO EPIDEMIDLDGICO 

L• epidemiología sigue una s.c:uencia de razonami•nto que consista 

fundaeantal ... nte en tras etapas, a waber: al dali•itación y dawcripción, 

b) asociación entre eventos y e) identificación d• relaciona• 

funcional••· A continuación •• presentan cada una de •llas. 

DELIMITACION Y DESCRIPCION 

La pri,..ra etapa en la invawti9ación apida•iológica da un probla•a 

consiste en la delimitación y dawcrlpclón de ••ta. En ••ta etapa•• 

obtien• un canoci~ianto general, ya •• directa o tndirecta..,te, de la 

presencia o ausencia de ciertos hechos o fenómenos .., la poblacidn 

objeto da estudio. En awta fa•• we intenta dar rawpuesta a la pregunta 

si9uient•1 ¿•Ki•t• una deter~inada característica o cualidad en una 

población?. La for•• da datar•inar la relevancia da un probla•a 

identificado wa hace a traves da •u• Indicador••! awi pues, wi lo• 

indicadoras •elaccionadow •• pr•••ntan wignificativa...,ta en la 

población, •• da por sentado la relevancia del prt>bl .. a. Lo• 

indicadoras gwnaral...,ta utilizado• •n la datar•inación da la 

illf'ortancia d• un fanóaano son la• ta•a• d• incidencia, prevalencia y 

las porcentajes, o .aadiante la ob•ervación directa. 

Ada•A• d• la identificación da lo• fan6-anow relevante• a 

awtudiarsa, •ata •tapa del razonamiento apid••iológico cDllflranda tatlblen 
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la bdsqueda de las variaciones paramétricas con la• qu• se presenta el 

fenómeno previam•nte ••leccionada. Esta •s, una primera instancia 

consiste en la idantif icación d• hechas o fenómenos relevantes, algo asi 

coma la medición de las dimensione• que éstas poseen; en la s•gunda 

instancia se int•nta determinar, de acu•rdo a características b'sicas 

poblaciones, (como por ejemplo edad, ••xo, ocupación, estada civil, 

etc.>, la forma que adqui•r•n estas dim•nsion•• cOMD cans•cuencia de 

las variacion•• para~tricaa qu• •• pr•s•ntan en ellas. 

En conclusión, ••t• etapa d•l razonamiento epide•iológico tien• 

COIKJ objetivo r•v•lar las caractari•ticas d• la ocurrencia de un 

fenóm•no en pablacion•• humanas, adem&s de diferenciarlo d• otra•, •n 

base a atributos personales de loa individuos, tal•• cont0 edad, seKo, 

el••• social, localización 9•09r,ftca, •te. En otra• palabras, ••ta fa•• 

comprende toda• aquell•• hipótesis descriptiva• que incluyen una sola 

variable, en las cual•• se int•nta detectar la pr•••ncia de ci•rto 

hecho o fenó,..no en una población determinada. El caracter de esta •tapa 

•• fundamantalment• de d•t•cción, debido a qua en •lla •ola es po•ible 

probar la eKistencia d• una caracter&atic• an una población, sin 

explicar el porqué esta pr•sant• •l fenó~•no. La i'"f'Ortancia da e•t• 

mDIMlnto del pans••iento epidemialó9ico, radica en que a partir d• lo• 

resultados obt•nidos •• P~•dan g•nerar hipóteals que axpllqu•n la 

pr••ancia d• lo• fanÓIHlnos d•t•ctados •n la población estudiada. 

ASOCIACION ENTRE EVENTOS 

En ••ta s•9unda etapa •• intenta det•r•inar la relación qu• 

guardan dos o •'• f•nomenos presentes en una población, a trav•• del 
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an&lisis del material empírico encontrado y de los conceptos teórico• de 

que se disponga. Es la alternativa de inferencia causal ~is pri~itiva, 

ya que se obtiene a partir de la descripción de las fluctuaciones 

conjuntas de los fenómenos. En ocasiones, a esta fase se la considera 

co•a análisis exploratorio d• datas, puesta que.., ella •alo ••busca 

•valuar si un fenómeno esta relacionado con otro, independiente•ente de 

la forma en que ambos eetan relacionados. Se podría cansid•r•r que asta 

fa•• de razonamiento epidemiológico •• un prifltltr int1tnto d• dar 

explicación a los fenómenos observados. 

La ralacidn a ••ociación entre la• fenÓfllenos se deter•in• a partir 

de la observación de que cierta proporción del ev•nto Y an un grupa d• 

personas, siempre ap•rac• cuando una proporción del •vento X ••t• 
pr••9"te •n al •i•llO grupa. Es decir, •• tiene •videncia d• una 

a•aclación cuando •• ab•erva que la proporción de individua• que 

presentan a.tto• •v•nta• •• •ign1ficativa .. nt• mas alta, o bien 

•lgnlf lcativa••nta •á• baJa qua la proporción que •e pradic• a base d• 

la consideración si~ult•n•a d• la• fr•cuancia• separada• d• allbas 

catagaria•. 

Las hipótesi• qua •• 9•neran •n ••ta •tapa COlllf'rand.., aqu•lla• qua 

relacionan das a ••• variables, en las qua solo •• bu•ca •abar si una 

variable •e pr••enta conJunta.,.nt• can otra. E•te tipa de hipót••i• •Dn 

de la clase 11 los conflicto• fa~iliare• est•n relacionadas con la poca 

atención que pr•stan las padr•s a la educación del adol••C9f1ta". La 

relación que se estable en ••t• tapo da·htpót••a• no as causal, porqu• 

atiba• variables puedan ser causa y afecta a la vez por aj•tltfJla, podría 

•er factible qu• la poca atención que pre•tan las padre• a la •ducación 

del adol•scanta pu•de ser la causa de los confl1ctas faMiliar••· Par 
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otro lado, an ocasiones las asociaciones que se observan entra los 

fenómenos son resultado de la relación que guardan éstos con un tercer 

ev•nto. Supongamos hipóteticamente que el fenómeno A determina 

cau•alntente tanto al fenómenos B como al e, por consiguiente, es 

probable qua •Kist~ un grado de asociación muy grande entre B y C. Sin 

afftbargo, la relación entre astas dltimos fenómenos no sarA causal, ya que 

no 9xtste la posibilidad de alterar Cal manipular B, ni d• alt•rar B 

por la ••nipulación d• c. 

En conclu•ión, asta etapa del razonamiento epid••ialdg~co co•prende 

la •Valuación da la• relacionas de asociación que e• establ•c•n en los 

fenó~.nos dentro de una población esp•cifica. La evaluación •• hace a 

través d• la medición de las variacione~ concamitant• que se pre•entan 

M1 dicho• f•nó~•nos. 

IDENTIFICACION DE RELACIONES FUNCIONALES 

Un paso mas d•ntro d• la •pid•miDl09ía es d•t•r•lnar r•laclon•• 

funcionales •ntre los f•nóto9no• objeto d• astudio, con la flnalldad d• 

•Mpltcarlos y predecirlos. Este h•cho ••de su•a i1RPortancta, pu•sto 

qU• si un fendlfteno •• susc•ptibl• d• explicar•• y predecir•• •• estarA 

en posibilidad•• d• controlarlo. El ...,todo ac•ptado ci•nt&fica.,.nt• para 

d••o•trar r•lacione• funcional•• o causal•• entra lo• f•n~no• •• •l 

•xp•ri••ntal. Sin embargo, aunque este ••todo •s de f'cil acceso a lo• 

tnv••ti9adores d• laboratorio, rara vez los epide•iólogo• lo pu•dan 

utilizar, ya que éste requiere de candic1ones muy estrictas para su 

aplicación' restriccion•s que •on mat•ri•lmenta if1Po•ibl•• de dars• •n 

el cont•xto natural en el cual est• in~ersa la población obJ•to d• 
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estudio. 

No obstante la casi imposibilidad de •plicar el método 

aMperimental dentro de la epidemiología para determinar relaciones 

funcionales entre los fenómenos, es posible 11 
••• aceptar l• pr•s•ncia 

de una relación causal sJe•pre qu• hay• •videncia de que los f•ctor•s 

~or••n parte del conJunto de circunstancias que aua•ntan la 

prob•bi l idad de ap•rición d• Ja •n'f•r•edad; y de qu•, al dis•inuir uno 

o ••s d• esos factores, ta•bi•n disainuye la 'frecuencia d• la ais•• 

•nfer••d•d" tLI 1 i•nf•ld y Lll ienfeld, 1983, p. 265). 

En rel•ciOn a lo ant•rior 11cM•hon y Pu9h (19831 d•n al9uno• 

lin•••htntos gen•r•l•• p•r• identiiicar ••te tipo d• r•lacion••· Ella• 

••~alan1 

l> E.s n•cesario que •Kista una s•cu•ncia •n •l tieapo. E•ta 

••• en una r•lación que se considera <funcional los factor•• 

determinantes deben da prtteedar a los que se consideran afttetos. 

2) ExJst•ncia de un alto grado d• asoci•ción. Este indicador sa 

iund•IMlnta en el supuasto de que antre mayor ••• la asociación entr• 

dos o .tis fanÓfll•nas, es m•• probable qua ••tos ••t.,, r•l•cionadas 

funcional...,,te. 

3> R•lacidn con •l conoci•iento •xistent•. La •Mistenci• d• un 

cu•rpo t•órico qu• apoye una r•lacidn causal, le da a •sta un ct•rta 

9rado da credibilid•d. Ad••'•• cuanto mayares h•n sida las ••fuarzaa 

para dar eMplicacion•• na cau••l•• d• una relación, funda11911tadas ya 

••• t•órica o •"'Pirica ... nte, y ••tas na han t•nido •Mita, .. yar saparta. 

reciba la creencia d• que la relación entre los ian°"'9nos •• iuncianal. 

Con base mn lo •nterior •• poslbl• s•R•lar que l• tercera etap• de 

búsqu•d• de relacionas funcionales dantro da la eplde~lolo9ia e• MUY 
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conflictiva, debido al hecho de que el método eKperimental, aceptado 

cientificamente como el procedimiento idóneo para establecer rel•cione9 

funcionales o causales, 9eneralmente no es utilizado en las 

investigaciones epidemiológicas. En este sentido, la nominación de una 

relación como func1onal no es fácil ni objetiva, ya que son muy 

frecuentes entre los investigadores las diferencias de opinión en 

cuanto al car4cter de la relación encontrada en los fenó••no•. A•i pues, 

es recomendable tener mucho cuidado al considerar una r•lactdn co11a 

funcional. Sin embargo, como mencionan McHahon y Pugh (1983)., en 

oca•ione• esta caut•la se exagera y se pi•rd• contacto con la 

realidad. 

TIPOS DE ESTUDIOS EPIDEMIOLOGICOS 

Los métodos bAsicos de estudio de la epid1Ntiolo9&a san •l m•toda 

obser1,a.:ionaJ y •l m9toda eKperi••ntaJ. Cuando el eptd••iólo90 utiliza 

•l primara da estos m9tado• se limita exclu•ivamant• a observar, sin 

realizar ninguna manipulación, la for1na en que la naturaleza se 

coaporta, registrando unicamente la manera en que lo• cambios o 

diferencias en una caracter~stica poblacional sa relacionan con las 

cambios en otras caracteri:sticas de esa población. Por el contrario, ••l 

el segundo método, al apidemidlo90 tiene control del procedimiento de 

••&gnacion de lo• sujetos a las condiciones de observación, adem&s de que 

•anipula una variable para observar los efectos qua produce dicha · 

manipul•ción en otra variable 

E• indiscutible que si el apidemi6logo pudiera esco9er entra uno y 

otro Método, preferiría el e)(perimental, puesto que como se mencionó 
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anteriormente, es el m•todo por el cual l•s r•lacionas observadas 

adquieren un poderoso apoyo para ser consid•r•s cOMo r•l•cionas 

iuncionales a causales. Sin embargo, debido a que la mayoria de los 

estudios epidemiológicos •• llevan a cabo en poblaciones ya 

establecida• y constituidas, en las cuales solo •• factible observar 

relaciones •ntre una caracteristtca y cierta• variables atributivas, no 

as siempre posible realizar estudios en los que el m9todo exp•ri..ntal 

sea el eJ• rectar. Por ejefftPlo, si se deseara realizar un• 

investi9ación par• indag•r el efecto 9u• el tipo de cri•nz• utiliz•do 

por los padres en la eduacidn de aus htJos tiene sobre la el••• d• 

trastornas psicalOgicos que pudieran presentar en la edad adulta, •• 

tendría que asignar aleatoriamente a loa padres a una d• dos 

condiciones, ya s•a a la condición de educación autoritaria, o bi9n a la 

de uduc•clón p•rmislv•. 

Debido a la dificultad de realizar estudios canfor,.. al ••todo 

e•perlmuntal, lo• epidvmiólo9os dllbun de dis•Rar su• investi9•cione• de 

acuerdo a la far•• .,, que •• presentan loa f•nó,..nos en la natural•Z•· 

Así por eje111Plo, para ten•r alguna infor .. ción •cerca del efecto que el 

tipo de crianz• infantil tiene sobre los problema• p•icológicos en la 

•dad adulta, s• puede aprovech•r el hecho d• que, sin ninguna 

int•rvención del inv••tigador, la• p•r•onas dentro de la pobl•ción se 

agrupen en aqu•ll•• ~u• utilizaran una trducacidn autoritaria para criar 

a sus hijo y •9uellas 9ue educ•ron a su• hijo por Medio d• actitud•• 

p•r~isibles. Esto por la menas per~it• ··•tabl•c•r si existe una 

r•lación asociativa entre &l tipo d• educación recibid• y los prabl .. as 

psicológicos 9ue se tienen en l• •dultez. 

Tomando en consideración la gran cantidad de obr•• ~u• exist•n, 
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las cuales abordan Jos diseños experimentales <Kerlingar, 1975; Arnau, 

1'1781 Crai9 y Metze, 1'182¡ Cook y Campball, 1'17'11 Campbell y Stanley, 

1'17'11 Hersen y Barlow, 1'1761 Cochran y Cox, 1'165¡ Pluchik, 1'175¡ 

kazdin, 197, etc.>, en este trabajo solo se abordar~n p•r• su 

descripción los tipos de estudios que se b•••n en el ~•todo 

abservac i anal. 

DIMENSIONES DE ANALISIS EN LOS ESTUDIOS 
OBSERVACIONALES a 

TEMPORALIDAD V MAGNITUD 

Toda estudio epidemiológico puede clasificarse coMo abserv•cianal 

y experimental, y su diferencia estriba en •1 grado de control qu• •1 

epademiólago tiene sobre la asignación de los suJetas a los grupos de 

población que va a estudiar. Los estudios d• observación se basan 

principalmente para recolectar sus datos en dos dimmnsiones1 una 

te•po,.•J y otro de •agnitud. 

O• acuerdo a la dimensión de temporalidad, las datos pueden 

recolectarse a partir de eventos ~u• ya ocurrieron o de sucesos que 

están ocurriendo¡ •n el pri~er caso, se dice que se ••t4 ante un estudio 

r•tr<>sp•cti'1o y en el segundo •nte un estudio prosp•ctivo. La Figura 

4.1 IM..l•stra la forma esquem&tica de esta distinción, en •11• se ob•erva 

el momento •n que se decidió realizar •l estudio repras•ntado por to• 

en caso de que se opte por hacer un estudio ratrospectivo, al 

ttpidemiólogo debe observar el comportamiento en el pasado del evento o 

fenó•eno pobl•cional de inter•s, es decir, en el tiampo t-•· Ahora bien, 

si está interesado en la ••cuencia histórica s•guid• por el avento 

obsarv•r• loa tieMpo t_,, t-2 y así hasta t-n• Este tipa de estudio es 

una especa• de mirada hacia el pasado. En contraste, an un estudio 
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praspactivo, el epidemiologo reco9era los datos para su análisis en el 

tiempo t., en relación al momento en que se decidió realizar el estudio. 

Por otro lado, si el tnter•s va m6s al lti de la sola observ•ción d• un 

punto en el tiempo, los datos deber.in recolectarse en los tiempos ta, 

t 3 y así h•sta tn, estos eg, como una·pray•cción hacia el futura. 

#o••nto d• D•cisión 
p•r• R••liz•r 
"' Estudio 

Estudio Prosp•ctivo 

to 
TIEMPO 

Fi9ura 4.1. Clasificación d• lea aatudics epid .. iólc9icc• d• 
•cuerdo a la ditnensión temporal. 

En resu11en, el crit•rio para diferenciar lo• estudios 

r•trosp•cttvos d• las prospectivas •• basa prtncipalmltf1t• •n el periodo 

de ti•flPD •n el cual los datas •• r•colectaron, en relación al .a•ento 

en que •• to-6 la decisión d• realizar el estudio. En ••• s.ntida, la 

caract•risttca •••ncial de las investigaciones r•troep.ctivas, •• qu• 

~•t•• analizan datos o eventos que ocurriaron an el pasado, •ientras 

que los estudios prosp•ctivo• se planean con el obJetivo d• recal•ctar 

datos que todavía no han ocurrido. Ade111.as, en los estudios pro•p•ctivos 

•1 investigador tiene la facultad de controlar las m•tados para 

recolectar los datos, da acuerdo a los propósitos de la inv••tigacidn, 

mientras que en los estudios retrospectivos, debido a que se interesa 
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por fenómenos que ya ocurrieron, los datos eKistentas pudi•ron haber 

sido recolectados para un fin totalmente distinto. 

Tomando en cons1derac1dn la dimensión de m•9nitud de la observación, 

pueden distinguirse das clases de estudios epid•miológicos; una primera 

cl•s• comprende todos aquellos estudios en lo qu• se observa un 

segmento del continuo del fenómeno constituido por das o m4s puntos de 

observación, a estas investigaciones epidemiológica• •• les llaman 

Jon9itudinales. En la segunda clasa se incluy•n los estudias en las 

cual•• se hace un corte y solo sa ob•erva un punto dal continua del 

Figura 4. 2 se representa grtfif icamante lo anterior, en ella &e muestra 

qua por aJemplo' los estudios longitudin•l•• realizan un conjunta da 

observaciones en función del tiantpo, comenzando con la obaarvacion Oa y 

termin•ndo can la On• Por al contrario, en las estudio• tranwvarsales, 

solo as hecha una observación en un tiempo determinada. 

CONTINUO 

º• 
TlEl1PO 

Figur• 4.2. Clasificación de los estudios conforme a 
la ma9n1 tud de l•• observaciones. 

Asi pues, el obJet1vo fundamental en un estudio longitudinal es 
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observar el comportamiento del fenomeno a través del tie11pc. Retomando 

el ajemplo del método de crianza utilizado por lo padres en la educación 

da sus hijos, un estudio longitudinal consistiría en obs•rva •l efecto 

qua tiene el método en los problemas psicológicos qu• presentan las 

sujetos en un determinado p•ríodo de tiempo, digamos un afta o dos años. 

Por el contrario, en los estudio transversales se h•c• una dntca 

observación en un momento determinado, con la finalidad d• obsarvar la 

•anara •n qua se comporta al fanó~•na •n ese punta de obsarvación. Un 

•J••plo de aste tipo de estudio ••ria cuando •• d•••• d•t•rminar •l 

grado da irritación qu• po••• una población de vandedoras d• una al•acen 

durante la epoca dacelM:Jrina. 

En conclusión, da acu•rda a lo ant•riar, los ••tudios 

epid•miológicos r•colectan sus datos atendi•ndo • do• dim•n•ion••• una 

t•mporal y otra d• magnitud. Según la primar• di••neión, l•• 

investigaciones puad•n ••r retro•p•ctiva• y prcmpectiva, 11tentra• qu• 

la segunda da lugar a estudios transver.sales y longitudinal••· 

Ca•binando entre si estas dos dinwnsianes, se tittn• un criterio d• 

cl••ificación ganer•l da toda inv••tig•ción •pid••iológica. En la Fi9ur• 

4.3 •• muestran los cuatro tipos b~sicos que •• gen•r•n al co•binar la• 

dos dim•nsion••· 

Loa estudias apid•mialógicas Tipa 1 (r•trasp11Ctivas y 

transversales>, comprenden todos aquellos en los cuales•• d•••• 

id•ntiftcar el coa.portami•nto pasado del fenÓ9ttlno d• int•r•s, en un 

flK>fftenta deter•inado en •1 ti•llPº• Un estudio de ••ta naturaleza ••ria 

aqu•l en el que •• int~nt• inv•atigar en el prasente, cu61 fue el grada 

da dapt~esión en la población del Distrito Federal g1tr1•r•do por los 

terremotos de septiemb~e de 1985. un dí.a d•spul!s de qu• éstos acurri•ron. 
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Lo• estudios Tipo 11 <pro•p•ctivos y transv•rsale•), analizan el 

•Vento d• interes por media de la obBervación de este, en un maMnto 

po•t•rtor a la decisión d• estudiarlo. Por ejemplo, cuando •e desea 

deter•inar el indice de drogadicción y delincuencia en una población 

marginada, se observa el comportamiento del fenómeno una sola vez tin el 

tiempo y esta obse1"'.tac:1on as posterior al momento de inicio del 

estudio. 
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Los estud1as Tipo 111 <retro•p•ctivo y longitudinal) 9 si bien son 

d• baja casto economice debido a que se pu•den utilizar datos ya 

eMistenta9, •on las investigaciones epidemiológicas mas difícil•• d• 

llevarse a cabo en la psicologia, •sto en parte a que requieren 

identificar el patrón histór1cos seguido por el fenólMlna poblacional 

hasta el momento actual. Es decir 9 se intenta resconstruir en el 

presente el pasedo de un fenómeno con la finalidad de identificar las 

variables relacionadas con la aparición de ••t•. Una inv••tigación Tipa 

111 seria por aje1Rplo, rastrear el patrón histórico seguido par los 

indice• de algunos tra•torno• psicológicos, tal•• cot10 depr••idn, 

an•i•dad, mi•dos irracional••• ate., a partir de septielllbre del 198~ a 

la fecha. 

Cuando un epidemiólogo d•cida llevar a cabo una inv••tigación Tipa 

111, debe especificar la secuencia a &eguir en la reconstrucidn del 

fendm9no. EKi•ten dos alternativa•• una consiste en realizar las 

observaciones h•c'a atrás y la otra hac.ia ad•Jante. En la pri-ra 

alternativa se comienza a hacer la reconstrucción, en el tie.po 

inlft9diatamente anterior al lltDM•nto en que •• dwcidió iniciar el 

•studio. Esto es, en t-a y a•i sucesiva .. nte hasta el li•ite inf•rior 

(t-n> del •eg .. nto histórica que se desea rastrear. Por •l contraria, 

en la alternativa hacia adelante, l•• ab•ervacione• c09i.nzan en el 

li•ite inferior del patrón historico a reconstruir y poeteri°'"'"'te •e va 

avanzando hacia •delante hasta llegar al limite 9uperior del •eg..,..to. 

En la Figura 4.4 sa muestran ••que•áti~ament• e•ta• dos el•••• de 

flOViMientos. 

Por ultima, •n los •studios Tipo IV lpraspectivas y 

longitudinales) el apidemólogo observa en una población un fenótlltno 
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durante un período especificado de tie•po post•rior al inicio de la 

invest19ac1ón, con la fin•l1dad d• descubrir los factores que 

determinaron la variabilidad del fenónteno. En esta clase de estudios el 

epidemiólogo selecciona la poblac10n con la que va a trabaja y rastrea 

la form• en que se cot11porta ésta da acuerdo a un evento determinado, 

durante un periodo de tiempo. El estudio Tipo IV es la clase de 

invasti9ación que mayor acogida ha tenido dentro de la epide~ilogia, ya 

~u• se acerca mas • los requerimientos propios del nuttodo ewperi~ental. 

TIEMPO 
t-n t_, ta 

H•ci• •d•l•nt• -+ 

Figura 4.4 Secuencias para recon•
truir la historia da un fenómeno. 

Toda invastig•ción epid•miológica, independientemente del tipo de 

e•tudio de qua se trate, requiere para el an,lisi• de sus datos un 

nivel de comparación con el propósito d• contrastar los resultada• 

obtenidos an las diferentes poblacion•• o en los di•tintos me.antas de 

observación. En el siguiente apartado s• presentaran las variadas 

for••s de obt•n•r lo• niv•l•• de comparación. 

TIPOS DE COt!PARACIONES EN LOS 
ESTUDIOS EPIDEMIOLOGICOS 

O. acuerdo • l• forma en ~u• se comparan los datos da los 

•atudia• transv•rsal••• tanto los retrosp•ctivos <Tipo I> como los 

prospactivos (Tipo 11>, estas investigaciones son conocidas tambt•n 

como •studio• de pr•Y1lencia o de ca~os y testigos. Reciban estos 
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no.t>res debido al hecho de que • partir d• una mt1dicidn en •1 tiltfllpo se 

der1van conclusiones d• la ~•nera en que se distribuy•n los trastornos 

en la población, así coao tambi•n de lo• posibles factores qua los 

determinan. La característica esencial de loa dato Tipos 111 y IV es la 

forma longitudinal con la qua son recolectados éstosi la cla9e de 

comparaciones que sa realizan reciban el nombra da estudios d• 

cohortes. 

ESTUDIOS DE PREVALENCIA 

En los estudios de pravalencia •• intenta datar~inar, 

generalmente, la forma an qua •• distribuye un determinado f.ndlR9no an 

un• población y la manara en qua este se relaciona con variables da 

tiempo, persona y lugar. Para llevar a cabo una 1nva•ti9ación da ••t• 
clase se s•lecciona entonces una poblac_ión m•ta, en caso d• qu• esta ••a 

p•qu•Ra s• puad• incluir a la población compl•ta¡ •i por •l contrario es 

muy 9rande, se elige por cualqui•r mllttodo azaroso, una mu•stra 

r•pr•••ntativa. El an4lisi• •n ••tos estudio• s• realiza haciendo 

subdivisiones d• la población segdn ciertas caract•ristic•• supu•sta .. nt• 

pr•dispcnentas y se comparan las indices cuantitativos calculados •n 

cada sub9rupo. Si por ejemplo se estudia el indice da raprobación .,, una 

población de alumnos preparatorianos, la muestra dmb• dividir•• para su 

an~lisis en 9rupo bien definidos tal•• como los que tienen un espacio 

en su casa destinado para estudiar, aquellos que CU9f'l•n con la tarea, 

los que toman apuntes en la clase, tiempo de estudio, ate. La tasa d• 

prevalencia de reprobación se determina para cada grupo d• alumnos y •• 

comparan las tasas en los subgrupos. 
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En estos tipos de estudios no existe un grupo aparte, con el cual 

comparar la iorma en que varía el índice de r•probación •n relación a los 

distintos atributos utilizados para diierenciar los subgrupos. En la 

Fi9ura 4. 5, se muest1~a la forma en que las comparacione• se reliazana 

en ellas se observa que egtas se hacen a trav.ts de la comparación da las 

distintos atributos clasificatorios dentro de la mituna muestra o 

población estudiada. 

FACTORES PREDISPONENTES 

Luqar de Estudio 

Entr•qa de Tarea• 

Tomar Apuntes 

l1empo de Estudia 

Etc. 

POBLACION 
o 

llUESTRA 

Subqrupo 

Sub9rupo 3 

Sub9rupo 4 

Subgrupo n 

REPROBADOS 

Caracterá.stica 
ca111partida por 
todas los sujetos 

Figura 4.5. Forma en que &• realiza el an4liais de estudios de pre
valencia sin grupo de comparación. 

La caracteristica de na tener un 9rupo de co~paración es lo que 

hace que los estudios epidemiológicos de prevalencia mean considerados 

poco confiables, ya que el procesa de comparación o de contrasta as 

fundamental para la comprobación científica <Campball y St•nlay, 1979). 

Est• lunttacion es mas marcada en investigaciones wpidemiológlcas d• 

prevalencia que utilizan hipótesis en las que. se trata da explicar 1• 

presencia de una cierta característica en la población ca11to producto de 

la e:dstenc.ia de otra caracteristica. Asi. pues. el hecho de no tener 
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grupo de comparación hace a los estudio de prevalencia poco confiables, 

cuando estos tratan de dar respuesta a hipótesi• asociativas. Sin 

embargo, cuando estos estudios sólo se abocan a la descripción de la 

forma en que se presenta el fenómeno de interl!s en la población, a trav•• 

de la identtficac16n d• sun indicadores, no es nec•sario tener un niv•l 

de comparación para que los datos obtenidos sean conf iabl•s. Esto •s 

dabido bAsicamanta a que l•• hipótesis descriptiva• solo trat•n da 

delimitar las variacion•s param•tricas con la• qu• al f•nó••no •e 

presentan en un tiempo determinada. Por ejemplo, no •• n•c•s•rio t•n•r 

un 9rupo d• comparación para probar la hipót•si• d• qua el 70 por ci•nto 

d• los alumnos reprobado en un curso no toman apunt•• durant• la 

el•••· 
El hecho d• no tener grupa d• comparación y ad•-~• d• no •valuar el 

dasarrol lo del fenómeno de interas, afectan la interpr•t•ción d• los 

resultados obtenidos, puesto qua los sujetos estudiado• pued•n no ••r 

r•presentattvos d• todos los casos en la población. Consid•r•lftDs par 

eJamplo la depr•siónf un patrón característico qu• se aba•rv• al •studiar 

la conducta de sujetos depresivos as que ésta •• •anifiesta 

ciclicamante, •9 decir, periodos d• depresión •• v•n •ca.paftados d• 

periodos de euforia <Rehm, 1981). De esta manera, al r•alizar un 

estudio de prevalencia de la conducta depresiva en una población, •• 

deba de tomar en consideración la duración promedia de los p•riodos 

depresivos en la •uastra a estudiarse, puesto que entr• •ás cartas sean 

lo• pe .. iodos depresivos de los sujetos en la población, menar s•r6 la 

posibi 1 idad de detectat• las personas que tengan este trastorno. 

Es lógica entonces, que las fenómenos psicológicas de larga duracidn 

a de permanencia constante, sean los mas idóneos para investigarse por 
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estudias de prevalencia. En el ejemplo del estudia de los reprobados, 

resalta a simple vista que la característica <reprobado) tienen un 

periodo de e1tistencia en la persona mtis largo, minimo de cuatro masesi 

esto es, hasta que empiece el nueva ciclo escolar. Adem~s, la población 

de reprobadas se mantiene constante durante todo ••• ti•lftPO. 

Sin embargo, a pesar de todas las limitaciones que tienen loe 

•studios de prevalencia sin grupo da comparación, los datos obtenidos 

por medio da estas investigaciones pueden usarse cerno un primar pasa 

da un estudio longitudinal e ir rastreando el f•nóm•no en pµntos 

suc••ivos en el tiempo. 

ESTUDIOS DE CASOS V TESTIGOS 

Este tipo de estudios son los primero& en utilizar el enfaqua 

anal1tico para determinar si un factor especifico del medio estA asociado 

o relacionado con la ocurrencia de un trastorno. Con el fin da llevar 

a cabo la evaluación de la relación se seleccionan dos grupos en basa a 

caracteristicas pasadas o existentes, que se suponen tienen cierta 

probab,lidad de estar asociadas con el trastorno o f•nómeno. El 

procedimiento para realizar un estudio de esta naturaleza consist• en 

ele91t" un grupo de individuos que posean el trastorno a investigar 

<c•sos) y otro qu• no lo posean (controles); posteriormente se 

comparan ambos 13rupos en relación al tiempo de exposición a un iactor de 

riesgo, como se muestra en la Figura 4.6. 
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ESTUDJ:OS DE CASOS V 
TESTJ:GDS 

V•ri•bl• 
lnd•p•ndi •n t• 

llariabl• 
Asac:iativa 

Vari•bl• 
D•p•ndiente 

CASOS 
<Con •1 tra•tarno) 

TESTIGOS 
(Sin •l trastorno! 

Figura 4.b. E9tudic d• casas y control•• con una 
variable asociativa. 

La• hipóteais que rigen a la mayoría d• lo• estudia• de casos y 

testigos san d• tipo asociativa•• por •J••pla, eKiste una r•l•ciOn 

entre la delincuencia juvenil y el hacho de prov•nir de un h09ar 

desinte9rado o entre ser del incu•nta y haber tenido una infancia 119"• 

de privaciones. Sin e~bar90, en ocasionas cuando faltan hipótesis 

especif tcas, se usan este tipo de estudia• para muestrear a •Kplarar la 

totalidad da los antecadent•s históricos d• las p•rsonas qu• ti•nmn •l 

trastorno y la• que no la poseen. Esto seria por eJenapla, rastrear toda 

la historia en el ambita social, escalar y fa•iliar de las d•lincuent•• 

y de la• sujetas que na han delinquido y que han sido seleccionadas 

par~ P~tud1ar••· 

Los datas de un estudio de casas y control•• •• vacian para su 

an&lisis un una tabla de contingencias de 2X2 como la ma•trada en la 
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Figura 4.7. Esta forma de representar los datos facilita la daducción 

de relación entre el trastorna analizado y el posible factor 

dasencadenante. 

CONDICION DE LOS SUJETOS 

CASOS TE:STIGOS 
Con el Trastorno Sin el Trastorno TOTAL 

A 
V S 
A O Pr•sente a b • + b 
R C 
1 1 
A A 
El T 
L 1 
E V Ausente e d e + d 

A 

TOTAL a + e b + d a+b+c+d•N 

Figura· 4.7. Matriz de vaciado da datos en estudios de ca•o• y 
controles. 

La forma de inferir una relación asociativa entre el trastorno y 

el atributo o variable analizada es por medio de la catnparación de la 

proporc1on de casos en los cuales está presente la variable analizada,~ 

es d•Cirt 

• 
a + e 

y la proporc1on de controles o test19os en los qua tambt•n est~ presente 

el atributo medido, esto ast 

b 

b + d 

51 la pt•oporción observada de casos que tienen el atributo es mucho 



Arturo Silva Rodríguez/Maestría/Cap. 4 - 112 -

mayor qua la proporción da testigo• que también la poseen, es posible 

encontrar una diferencia significativa, lo cual guía a suponer qu• 

existe una asociación estadística entre el trastorno y la variable 

~adida. Por ejemplo, supongamos que para estudiar la relación entre la 

delincuencia y el hecho de provenir da hogares desintegrados, Be 

realiza una investigación epidemiológica de casas y testigo•, para lo 

cual se estudia una muestra da muchachos adolescentes delincuentes que 

••t'n recluídos en el consejo tutelar para mttnores y •• observa que la 

proporción de adolescentes que provienen da hogares desintegrados •a de 

.89. Al ~is•o tiempo •• estudia una muestra de adalescent•• na 

delincuentes <testigos>, qua tienen la mi•m• •Mtracción social general 

y se encuentra que la proporción de ho9aras desinte9radoa en estos 

muchacha• a• de .07. Estos resultados indican que existen un •ayer 

ndmttro da delincuentes qua provienen de hogar•• desintegrados, en 

comparación con los sujetos de la misma condición social qua no han 

delinquido y que no poseen un hogar integrado. Par consiguiente, a 

partir da estos result•dos es posibl• afir•ar qu• existen evidencias, 

en al sentido de 9ua la d••int•gración de la fa•ilia ••t' asociada con 

l• aparición da conductas delictivas en personas adol••c•nt••· 

Normalmente, la forma en qu• •• compararon las datos .,, el 

•J•1nplo anterior, as la manara b~sica de hacwrlo en las estudios d• 

casas y controles; sin e•barga, la comparación entre la proporción d• 

casos versus la proporción da testigos qua tienen un atributo 

particular, no es la t1nica forma da ana·l izar los datas arrojados por 

estas investigaciones epidemiológicas. Si el atributo m•d1do as 

cuantitativo mAs 9ue cualitativos de 9i-na, •ntonces la distribución de 

los casas y de los testigos puede comparars• entre los distintas 
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niveles en los que sa descompone la variable asociativa, como se 

muestra en la Figura 4.8. En dicha figura se observa que los ca9os y 

1011 controles son comparados no solo por la presencia o ausencia de un 

cierto atributo, sino también en la manera en que los sujetos con el 

tr•storno o sin el, se distribuyen en los diferentes nival•s en que se 

presentan las posibles variables desencadenadorae del fenómeno. Por 

ejemplo, los distintos niveles de comparación podrían s•r la forma en 

qu• •e distribuye el fenómeno de int•r•• en función de variables d• 

espacio, tiempo y personas. Estos tipo• de cCNnparación de los estudias 

d• casos y testigos pueden dar respuesta a hipótesis •ulticausal•• 

tales comos la delincuencia juvenil esta asociad• con el nivel 

socioaconómico, la escolaridad y l•s posibilidades de integración que 

afr•c• la saci•d•d a sus miembros. 

ESTUDJ:OS DE CASOS V 
TESTJ:GOS 

Vari•ble 
lnd•p•ndi•nt• 

Nivel 1 
Niv•l 2 

Nivel n 

Variabl• 
Dependiente 

CASOS 
<Con el trastorno> 

TESTIGOS 
<Sin al trastorna> 

Figura 4.8. Estudio da casos y testigos ce~ una o mas 
viari•bles con diferentes niveles asociativos. 
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Un• consideración muy importante que se deba tomar en cuenta al 

r•alizar un estudia epidamiolo9ico de caso• y testigos•• la far•• en 

que se •eleccionar~n los sujetos que constituir4n el grupo de los casos 

y el de lo& controles. La decisión can respecto a qut•n o qui*"•• 

conformaran los grupas, •• tal vez la que pres•nta •ayor dificultad al 

plan•ar una investigación de ••te tipo. En ocasiones, •• posible 

••co9er las caso de una fumnte y lo• controles de otra. Sin e.t>arga, 

ind•pendi•ntement• de la fuente de la cual sean seleccionada la• 

sujetos, es i-.partante qua lo• individuos que canfor•an •1 grupo d• 

los caso• CUllf'lan eKhausttva•ente con las criterios de diagnóstica 

utilizados para la identificación d• lo• ca•os. Por •J•11Plo, en un 

••tudio d• d•lincu•nci• o de reprobación o d• cu•lqui•r tr••tarna, •• 

d• •u•a importantancia que lo• crit•rios d• identificación •••n claro• 

y qu• los suJeto• considerados calltO casas CUMPl•n cab•l•ant• dicha• 

criterios. 

En psicolagia, debido a la gran .. yaria de marco• teóricas qu• 

subyacen a su qullhac•r ctentifica, •• todav&a d• •ayer itlflortancta 

••plicltar clara .. nt• los crit•rio• utilizados para id•ntificar a un 

sujeta colllD pos .. dar de determinada trastorna o probl .. a. El 

cu11pli•i•nto d• ••t• r•quisito facilitar&• la valoración d•l ••tudio en 

su Justa m•dida, canfor•• a la ori•ntación tlldric•• utilizada para 

abordar •l f•nómano d• int•r•s. Por •Jet0plo, un epid•aiólogo ori•ntado 

dif•rencialmenta •s muy probable qu• utillc• prullbas d• P•r•onalidad 

para idantif icar a sujetas eKtrov•rtidas o introvertidos, •ientras que 

un epidemiólogo orientada conductual..nte har&a un an6l1•i• funcional de 

I•• situaciones da estimulo y consecuencias que facilitan a 

imposibilitan la aparición de conductas asertivas en las sujetas, y can 
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base •n dicho an•lisis determinaría los sujetos asertivos y no 

as•rtivos. En este sentido, el funda .. nto en qu• se deb• basar, por •l 

Momento, toda investigación epidemiológica, •• •n la bdsqu•da clara Y 

consistente de criterios de identificación que •ean coherentes con la 

t•cría que le este dando apoYo a dicho estudio. Esta proposición ti4111e su 

oriq•n en la gran diversidad de teorías axistent•• dentro de la 

dlsc1pl ina psicológica para eKpl icar un d•t•rnainado probl••a. Sin 

••bargo, no se descarta la po•ibilidad d• que en un futuro na •uy 

l•Jano, la psicología llegue a ten•r un ••reo t•órico •'• o.r1ttno• 

ho..091kleo <como en la ntedicina>, que p•r•it• encontrar criterios dnicos 

para la Identificación da un detaroolnad·o trastorno o probl•••· 

61 bian eMi9ten al9unos problaooas psicológicos cuya ldantlficación 

varia en función de la cri•ntación t•órica con la "U• •• abard• el 

fenó••no, hay otro• que son m'• o m•nos independientes d•l enioque 

teórico, por eJ•mplo1 la delincuencia, el bajo rendiraienta acadl61nica, la 

enuresis, la drogadicción, •te. Las suj•tas delincuent•• pu•den ••r 

identificados co~o aquellos Individuos qu• haya infringido una l•y 

t•nto penal o civil y que adem~s, hayan sido 11ncontrados culpabl•• por 

la• •utaridadas competentes. Por otro lada, la• sujeta• d• bajo 

r•nd1m1ento acad•mica comprenderían todos aquellos alu,.,.,as que hayan 

reprobado un m1nimo d• do• mat•rias durante un ciclo lectiva y/o qu• 

tenqan un promedio de aprovechamiento de 7 o menos. 

Co~o se mencionó anter1or~ante, los ••tudio& d• casos y testigo• 

requi•ren s•l•ccionar suJ•tos que no t1•n•n el tra•torno, con •l 

prapo•ito de dat•rminar si la frecuencia de un• ca~acterLstica o 

atributo d1f 1ar• con re•p•cto a los suJetos que si pose.n al 

trastorna. Para que los testigo9 sea metodalo91camenta comparable& can 
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los casos, los prilMlros deben pertenecer a la mi••• población de la que 

proceden los casos; adam•e, ambos grupos deban ser re•l•ent• una 

muestra representativa de la población a la que perten•c•n. Una manera 

de garantizar la representatividad da los 9rupo9 en estudio •• par 

medio de la selección aleatoria d• los individuo• de la población1 la 

far•• más sencilla de muestreo•• el simple, en el cual cada sujeto 

tiena la misma probabilidad de ser elegido del total de la población. 

Sin ••bargo, en ocasione• •• estudian poblaciones en la que existe 

distintas ••tratas, por lo que es mejor to•ar esta característica de la 

población para hacer •l muestreo. El muestreo estratificada •• el 

procedimiento ideal para elegir la Muestra en poblaciones con .. ta 

propiedad¡ el lllU&atreo consiste en dividir la población en •ub~rupo•, 

canfor•• a la característica que los h•c• diferentes y ta••r una 

MUe•tra al azar de cada subgrupo. 

En algunas estudio• las testigos no ae •el•ccionan de manera 

aleatoria, sino que son elegidos deliberadamente para que sean la ••• 

parecido pasible• a las casos, en relación a ciertas variable• que 

pueden propiciar diferencias •ntre los casos y lo• controles, y qu• 

pued.n en•ascarar la diferencia real antr• las variabl•• investigad••· 

Por eJ•mplo, los caso• de delincuencia y sus testigo• pUltd9n 

COllflar•r•a en base al tipo d• educación dada por sus padres en la 

infancia, para probar la hipOt••i• de que lo• ,..todo• utilizado• por lo• 

padres en la educación de su hijo• e•t6n r•lacianado• con la aparición de 

conductas delictivas •n la adol•sc•ncia. Es obvio qu• para evitar la 

iniluencia de ci•rtas variabl•• eMtra~a•, coMO par •J•MPlO el hecha d• 

vivir en una ~aMUnidad marginada, ••tas dltben ••r eli•inadas d•l 

estudio o inclu1das cDffta vat"iables de equ1paramienta. 
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Las variables que pueden influir en la. interpretación de los 

resultados de un e5tudio epidemiológico de casos y t••tigos son 

aquellas que estan relacionadas tanto con •l trastorno (por eJemplo, la 

delincuenc1•)• como con la variable •n estudio <métodos utilizada• por 

los padres en la educación de sus hiJos). En •sta circunstancia, una 

var1able de este tipo podría ser vivir en un• zon• mar9inal o no tener 

disponibilidad de los satisfactores básicos. No obstAnte, es importante 

tener presenta que la sol• existencia da astas variables no obli9a a 

efectuar el equiparainiento, ya que si 15R d.cide hac•r el •P•.r•o de los 

sujetos, se deben to~ar en consideracidn tanto cuastion•• practica como 

teoric••· Cuando se opta por el apareamiento, •• -n••t•r 'lUll los 

test1iJ06 elegidos posean la misma distribución que el 9r-upo de c••as 

con r•specto a dich•• variables, de •anar• que les da• grupos •••o 

iqua les en cuanto • asa m•did•. Par• 109ra1" un butm aqu1paraeniento •• 

nec;esaria que la variab1• de apar•o este altamente carr•l•ciona.da can 

las m1tdidas del trastorno en estudio. Si por el contrario, la relación 

entre la variable de aparea y el trastorno es baja, •• tMJy probable 

que •1 equipara~ienta no ••• •decuadc. Asi pues, •l grada •n el cual se 

correlactone11 los valorea da la variable de apareat1ti•nto •• un 

indicador d•l éxito d•l procedimiento da apareo, Por otro lado, se d.t>• 

avitar realizar dicho proceditniento de e9Uiparafltienta en variable• "º• 
••tén altamente corralacionadag con los pasibles +actorv• cau•ales y 

qu• ccvarien muy pobremente con el tr•storno, ya ~u• realizarla tra•ria 

una b•'• muy sensible en la v•lidez interna del •studio. 



Arturo Silva Rodri9uez/Maestría/Cap.4 - 118 -

ESTUDIOS DE COHORTES 

Otra clase da estudios muy populares en la investigación 

epidemológica es la de Cohortes. En estos estudio• •• obtienen dato• 

del tipo 111 y IV como los mostr•dos en la Fi9ura 4.3, Y• qua su 

característica fundamental •• longitudinal, d•bido • ••ta últi•• 

propi•dad, también son llaMado• estudios d• lncidencJa. Dentro d• la 

apid••iola9ia, esta tipo de invastigacionas obs•rvacional•• son las que 

ti•n•n ••s credibilidad para proporcionar infor••ción definitiva sobr• 

lo• factores o variabl•• ••ociados con un trastorno. Un estudio da 

cohortes tipica consiste •n seleccionar una muestra d• una población y a 

partir de ésta obtener infor•ación ancaminada a astablecer qu• persona• 

poseen una det•rminada caracteri•ticas de la qu• •• •a•p•cha pulld• 

••tar relacionad• con el f•nómeno en inv••tigación Cpar •j•lftfllo, 

all'biente laboral •n al que se desenvulva, lo• hAbitos o ••tilas d• vida 

qua ti•n•, circulo social al que pert•n•c•, ate.). Posteria.9nte, sobr• 

••tos i~dividuos s• realiza una ob•ervación continua durant• un periodo 

d• ti•111po largo con la f in•lid•d de ldentif ic•r en qul•n•• de ••tos 

suJ•tos apareció el trastorno. La forma de dat•r•inar una r•lación •ntre 

la caract•rística y el trastorno •• observando las tasas de incidencia 

entre los grupos estudiadost si difieren muy •arcadataent• en la 

dirección esperada es posible af ir•• que s• encuentra una asociación 

entre los ev•nta• observadas. 

Las estudios de cahart•• pueda ser tanto retro•p•ctivas CCMKJ 

prospectivos, la diferencia entre uno y otro esta en +unción de si los 

ca•o• del trastorna hAn ocurrido, a no, al •a .. nto d• inicar •l 

estudio. En al primer tipo •• salecc1onan las persona qua ti.nen o no 
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la caracteristica o el atributo que se sospecha esta relacionado can la 

aparición de un determinado traetornof y retrocediendo en el tiempo 

hacia atras, 5iguiendo la pista a ambos grupas. Un ejemplo de un 

estudio de cohortes retrospectivo sería aquel •n el cual se tratara de 

comprobar la hipótesis de que el entrenamiento temprano en el control 

de e9iínteres es la causa de la enuresis en los niAos y se seleccionara 

una muestra considerable de personas de 25 años, clasificandolas en 

suJeto9 que fueron entrenados antes de cumplir las dos años y los que 

nunca fueron entrenado• a fueron entrenados cuando tenían m~s de dos 

•~D•f post•riarmenta se determinaría cuántas personas de ••• nMJestra 

tuvieron enuresis a los cuatro años, a los cinco y ••i hasta loa 12 affos. 

Similarmenta, en los •studios de cohortes prospectivos se elige 

un 9rupo de individuos que ti•nen un determinado atributo y otr-o grupo 

qu• no lo posee' a continuación a~bos qrupos BOn seguido• por un 

periodo de tiempo con el obJeto de obsar-var cu6nto• euJetos de los dos 

grupos desarrollan un deter-m1nado trastorno. Suponga111os qua se trat6 de 

encontrar cual e• la relación que gu•rda vivir en un• zon• marginada con 

la aparición de conducta• delictiva• •n adal••c•nt••· Un estudio d• 

cohortes identif icar&a una muestra de muchacho• que viven en una zona 

mar9inad• y otr-a muestra de jóvenes que viven en una zona no mar-ginada, 

pasteriorm•nte se les seguir-ia la pista a estos individua• durante un 

periodo diaamos de 10 año9, con la finalidad de determinar la 

frecuencia de aparición de conductas delictiva• en ambos grupo9 de 

muchahos. Una diferencia en las tasas de incidencia en los gr-upas en 

la direccion que señala la hipótesis, aportaría b•ses para suponer que 

vivir en una zona marginada implica mucho riesgo d• qua los Jovenes 

l l•guen a ser delincuentes. 
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La forma da •le9ir cu~l sarA la población • analizar en un ••tudio 

de cohortes consiste bAsicamante en identificar un 9rupo de p•rsonas 

qu• ast~n inm•r••s o que ••han desarrollado un un ambiente de alto 

riesgo. Por ejemplo, grupo• •xpu•sto • un determin•do nivel d• stra•• 

durante su jornada laboral o grupos de personas ociosa la •ayer part• 

del tia~po, a bi•n, ni~os can p•dr•• muy impositivos, •te. Al 

••leccionar la población d• estudio debe tenerse M&Y pr•••nt• lo• 

individuas que probabl•Ment• dasertan de la investigacion, ya ••• 

parqu• ca~b1en de residencia o porque se le• pierde la pista, para na 

incluirlos •n la muestra, puesto que las perdidas pr•via• a la .. lección 

d• l.a 11u•stra llMit.an sol.a-nt• la 9mn•ralizacidn qu• •• ha9.a mn bH• .a 

lo• r•sultadas d•l ••tudia, •in ••noscabar la validez d• la 

investigacidn •iama. En contraste, la pérdida d• sujeto• una v•z 

delitRitada la mu1111tt~a, •• probable qu• afecte tanto. 1• g•n•ralizacidn 

colllD • la valld•z da los hallazgos U1cMahon y Pu9h, 1993). 

Laa observacion•s 9n los a•tudios ~e cohart•• pued9" realizarse 

•n una de tr•• opcion•s. La pri .. ra can•i•t• •n la obs•rvactdn da un 

grupo o cohart• dnico1 l• segunda co•prende la .-dición, ya ••• d• un 

9rupo antes y d•spu•• da estar axpu•sto a un det•r~inado ri••90, a 

bi•n, l• obearvacidn d• un grupo expu•sto o de un grupo no •xpu•sto, 

coMo •• muestra en la Fl9ura 4.81 la t•rc•r• y dltlma opción cDllprmnd• 

l• observación p•ralela d• más de dos grupo• qua di~i•r•n en ciertas 

car•ctarísttca• de lugar, tiempo y p•rsona•, como se muestr• en la 

F19ura 4.9 

El uso d• un solo grupo en un •studio de cohart•s, •• producto 

principalmente de que los grupos Y• estan canfor••dos de ant••ana y el 

•pidemióloga na puede intervenir dir•ctamante en la as19nacidn d• las 
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•UJ•tas, lo único que puada hacer es dividir la muestra ya formad• en 

sub9rupos de acuerdo con •l grado de exposición al posible f•ctcr 

d•••ncadenante del trastorno, por ejemplo, al tiempo que 1•• personas 

d•l estudio se han estada desenvolviendo en una zona ~•rginada. Una 

variante de esta proc•dimienta es comparar el nú,..ra da casos 

observados en el grupo con el mJmaro de casos esperados de acuerdo con 

las tasas de población an 9eneral. 

ESTUDXOB DE COHORTES 

Variabl• 
lnd•p•ndi•nt• 

COHORTE l 

Pr•slfflcia 
d• la 

Variable 

COHORTE 2 

Ausencia 
de la 

Variable 

Variabl• 
D•p•ndi•nt• 

TRASTORNO 

Figura 4.8. Estudio d• cohortes con una sala 
variable asociativa. 

La segunda opción de co•paración consista en la •lección y la 

ob••rvación d• otro grupo diferente al que se investiga pero similar al 

grupo e~puasto en cu•nto a caracteristic•s d•mograiicas. Lo anterior •• 

,.•Pr•santa gr.1.ficamente en la Figura 4.8; en alla ee observa que la 
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definición de los cohortes •• hace •n basa a la presencia o ausencia d• 

la variable presuntamente asociada con el trastorna. Un ejemplo de 

este tipo de comparación s•ría cuando un epide~iólogo hiciera un estudia 

para det•rminar las tasa• d• incidencia da dr09adiccidn durant• un 

intervalo de tie.npo más a ••nos lar90, en sujetos d•••mpl•ado• e 

individuos con un trabajo estable. La hipót••i• •ubyacent• a ••t• 

investigación sería que el d•••mpleo en una población au•enta •l indic• d• 

•uj•ta• drogadictas. 

Por último as po•ible, en ocasiones, hac•r CCHlf>Araciona• •ntra 

dif•rant•a 9rupa• o cohort••· En ••te s.ntido, ca.ta •• .. ncionó 

ant•rior..nt•, .,. ••t• tipo d• estudios cuando la variabl• ••octativa 

•• d• natur'aleza cuantitativa, solo •Kisten das paslbl•• valareaa 

aus•ncia (0) y pr•••ncia <1>, como al mostrado en la Figura 4.B. Sin 

•ffthar90, Cuando lo supuesta variabl• asociada con el traetorno •• 

cuantitativa, •• pueden hac•r m•• de dos cohart••, las cual•• pu•den 

d•finir•• •n bas• a la •Mposición a dif•rant•• factor•• d•••ncad•nant•• 

d• un traetorno, ca.a s• obs•rva •n la Figura 4.9, •n •lla •• 1M.1•stra 

qu• las grupo• •• identifican to•ando •n can•id•ración •l niv•l d• la 

variabl• al cual •atuvi•ron o ••t•r'n aMpu•stas durante •1 tietlflD qu• 

•• ••t• llevando a cabo •l estudia. Por •j•~plo, al int•ntar •studiar 

el •facto ~ue tiene el niv•l d• str••s •n al qu• viv•n los suJ•tas 

sobre lo• conflicto• familiares, e• posible t•n•r varios cahort•• 

basados •n el puntaje obtenido en un inventario de str•••4 en ••t• 

s•ntido, es factible tener un cohorte P.ar• los sujeto• que punt•aron 

•ntre 21 y 30, otro P•r• la• d• 31 a Sú, y ••i sucesiva11Ntnt• hasta 

llegar al valor m.t.wimo ctue se obti•ne al •Plicat" la escala d• strns. 
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ESTUDXOS DE COHORTES 

Variable 
lndep•ndient• 

COHORTES 

Nivel 

Nivel 2 

Nivel n 

Varl•bl• 
Dependl-.h 

TRASTORNO 

Fi9ur• 4.9. Estudio de cohorte• con un solo 
factor asociativa pera dif•rentes cohortes. 

- 123 -

Adamás da este tipa de comparaciones, es posible dafinir las 

grupos en ba•• a la supuest• variable c•usal, para haciendo distinción 

entre el tipo de trastorna presentado por los sujetos. Por ejemplo, ei 

se lleva un registro minucioso de lo• pasibles trastorna• que se 

pued•n presentar en los di ferantes cohortes, es factible d•t•rminar 

las ta•as de incidencia de los distintos trastornos en cada uno ello• 

y, por consiguiente, en c~d• periodo de observación. Est• dltima forma 

de comparación es la má• rica de todas puesto que permite determinan la 

ta•• de incidencia de difentes trastornos, tanto en el ccthorte 

expuesto como •n el no expuesto al factor de riesgo. 

En base a todo lo anteriormente dicho, es posible seí\alar que los 

estudio• de cohortes se centran principalmente en el des•rrollo del 

trastorno y en los estados de trans1c1on por los que pasa; debido a la 
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anterior propiedad, este tipo de invastigaciones proporcion•n 

información clara da la secuencia en el tiempo entre la pr•••nci• a 

•u••ncia da un factor y la posterior aparición d• un trastorno an una 

población determinada. La magnitud del intervalo d• ti•lllPD en el cual 

se debe observar el da•arrollo o la evolución de un trastorno •n una 

población, s• ·determina en cierta manera por el número d• casos 

nec•••rios para encontrar r•spuwst•• confiables y estadistic•••nt• 

sl9nlf lcativa• a las hlpóte•is ~u• conforman el ••tudlo. 

CONCLUSIONES 

En asta capitulo •• abordó la epidamialo9ía como una ~r•• del 

conocimiento científico qu• permite det•r•inar la far•• d• la 

distribución de d•taralnadas trastornos, to~ando c°'"" unidad d• an6llsls 

una población. Los usos de la epid•miologia ••tAn extr•chament• 

relacionados con el razonamiento lógicO que ••ta utiliza en el estudio 

de los trastornos <por ejemplo, a trav•• del razonamiento descriptivo 

propia de esta dl•clpllna •• paslbl• determinar •l dla9nó•tlca d• la 

•ltuaclón de salud de una caaunldad o grupo social). El usad• la 

aproKimación descriptiva as de suma importancia, pu••ta qu• lo pri .. ro 

que •• requiere para estudiar un problema psicológico •• d•f inirlo y 

delimitarlo en basa, a l•• variacidnes param•tricas con las cual•• •• 

manifia•ta en una poblacidn especifica. 

Otro aspecto de interés de la epld•mlala9ia •• •l di••~o, aplicación 

y •valuación d• lo• ••fuerzas hechos en la solución de un probl••• 

especifico presenta en la cOfftunidad. Esta área Col'lf'rttnd• principal .. nt• 

la• alternativas que puede proporcionar la epidemiolog&a, en la solución 
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de problemas socialmente importantes, por ejemplo, ~ue medidas se 

pueden utilizar para reducir la delincuencia juvenil, la dros•dicción, 

el •lcoholismo, etc. Este tipo de razona•iento es •l que h• estado 

rigiendo de una manera más marcada las investi9aciones en psicolo9ia, 

haciendo a un lado al an4lisis de las vari•blas a factores que 

propician la aparición de problemas socialmente importante•• es posibl~ 

que en un futuro in,..dtata se vierta un• parte del esfuerzo •n la 

investigación d• los f•ctores que determinan •l de•arrollo de un 

trastorno. 

Sin embar90, la epidemiolo9ia no sola .. nta •• dtil en la 

de•cripción, d•li~itación y solución d• un determinado tr•storno, sino 

ta•bién •n la b~aqueda de los factores que propiciaron la Aparición de 

dicho trastorno en una población con la finalidad de controlarlo y 

prevenirla. El tipa de razana11iento involucrado an la identificacidn da 

las causas es el asociativo y el funcional. En el primero se intenta 

astablecer el grado de ••aciacidn qua guardan uno o m's factores con el 

problema en estudio, por medio del anal i•is del m•t•rial ampirico 

r•colectado en la invasti9Acién y de los conc•pto tadricos de 9ue se 

di•ponga. En lo que respecta a la identif icaciOn de relaciónas 

funcionales, esta .ir•• del razonamiento epidamiologica tiene coma 

objetivo fundamental encentrar el grado en que un factor determina la 

apari•ción de un trastorno, a través de controlar al m•Kimo po•tble lA 

situación de observacion. No obstante, coMo ya se menciono, el método 

•Hperimental es da dificil acceso para la apidemiologia, puesto que 

i111pon• al investigador condiciones muy estrictas para su apl icacidn. 

Las estudio& apidem1ol69icos observacionales obtienen su datos en 

una combinación de das dimensiones; la temporal y la de magnitud. En la 
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primera dimensión los datos pueden ser retrospectivos, si éstos S• 

r•colectan a partir de eventos o fanóMenos que ya ocurrieron, o 

prospectivos si las datas son obtenidos de eventos que estAn ocurriendo 

concurrentemente al momento de la investigación. Es decir, an los 

restrospectivos se h•cen inferencias sabre los fanÓfllenos estudiados en 

base a eventos pasados; por al contrario, en los pro•p•ctivos la• 

conclusiones se hacen sobre una relación entre eventos can proyección en 

el futuro. En lo que respecta a la di~ensión de ••gnitud la• datos 

epidemiológicos se cl•sifican en transversalas y lon9itudinales1 •• 

consideran transversal•• cuando solamente toman una .. dtción del 

fenó~eno y a partir de esta dan respuesta a lae hipóteei• planteada•f por 

el contrario, los longitudinales dan raspuesta a sus hipót•sia .n baw• 

a un conjunto da observ•ciones obtenidas en función del ti1111po. 

Tomando en consideración el tipo de comparación que •• hac• •n los 

estudios epidemiológicos, éstos se clasifican •n estudio da prevalencia, 

de casos y testigos y de cohortes. Las investigaciones d• prevalencia 

consi~ten fundamentalm•nte en la determinación de la far~• en qu• se 

distribuye un fenómeno en una población y la manera en que ••t• se 

relaciona con variables de tiempo, da lugar y da personas. La 

descripción de la distribución de los trastornos se establee• en t•r•ino• 

de edad, sexo, Area greograf ica, epoca del año, etc. Por el contraria, 

los estudios da casas y testigo& intent•n determinar si un factor 

medto ambiental est~ asociado con la ocurrencia de un trastorno, para 

lo cual se selecciona un grupo de personas que powae dicho trastorna 

(casos> y otro grupa que no lo tiene (testigos)¡ posterior•ante, •• 

hace la comparac1on de ambas conjuntos da personas en ba•• al tiempo de 

eHposic1ón da un determinado riesgo. A semejanza de esta investigación, 
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en los estudios de cohortes tambien se eligen dos grupo de una 

población, con la única diferencia que estos se seleccionan antes de ~ue 

aparezca el trastorno. Sin embargo, la diferencia da CfUe los casos Y 

testigos se definen una vez que el trastorno ya ocurrió y de que los 

cohortes se identifican antes de la aparición del trastorno, no es del 

todo cierta, canto se verá a continuación. 

La distinción entre un estudio de casos y testigos y uno de 

cohortes no est4, como señalan algunos autores (Guerrero, Gonzal•z Y 

Medina, 19861 Fax, Hall, y Elveback, 19841 Fridman, 19751 t1ac11ahon Y 

Pugh, 1983), en ~ue los primeros hacen sus comparaciones 11n individuos 

en los que esta presente el trastorno y que en los segundos esta 

comparacion se realiza en sujetos en los ~ue probable~ente ocurrir~ el 

trastorno. Por ejemplo, en relación a los estudios de cohorteB dichos 

autores identifican dos caractarúiticas funda•entale•, a saber• 

a> La unidad de análisis (al grupo o los grupos) se observa 

durante un periodo de tiempo prolongado con el propósito de establecer 

la frecuencia con la que se presenta determinado trastorno en log 

distintos intervalos de observación. 

b) La unidad de an4lisis se define y se identifica en términos da 

caracter.Lsticas o atributos que se manifiestan antes de la aparición del 

trastorno o fenómeno que !le investiga. 

Sin embargo, estos mismos autores sePíalan que eKisten estudios de 

cohortes en los cuales es posible observar de una manera retrospectiva 

l• unidad de anAl 1sisi por consiguiente, en estas 1nvesti9acion••, la 

un1d•d de analis1s se define posteriormente a la ocurrencia del 

f•ndmeno, por eJemplo se recalca la importancia de distinquir entre un 

estudio y otro: "••• debe tenerse en mente la distinción entre estudios 
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da cohortes retrospectivos y prospectivos, ••• En un estudia 

retrospectivo de cohortes todos los eventos P•rtinentes (causas y 

efectos> ya han ocurrido cuando se inicia •l estudio. En un estudio 

prospectivo, las causa pertinente• pueden Y• haberse presentado o no, 

al tiempo de la iniciación del estudio, pero loe ca•o• da la enfermedad 

todavla no han acaecido ••• " (HcHahon y Pu9h, l'iB3, p. l'ill. 

De la anterior cita•• desprende, entonces, ~ue l• caract•r,stica 

distintiva funda•1tntal entre un e•tudio de ca•o• y control•• y uno de 

cohortes no es en t•r•ino• de que las primeros •• b•••n en persona• d• 

una población ~ue ya tienen el trastorno y lo• ••aundo• en poblacion•• 

que no han sido aiectadas par un determinada trastorna, sino ••• bi9" 

en la forma en ~u• •• cla•ifican lo• grupo• para su an•li•is. En la• 

inve•ti9aclonee de casos y t••tlgo• lo• grupo• •• definen en tfr•ino• 

da la ausencia a presencia de l• variable d•pandi•nta, ••to ••• las 

~ua tienen el trastorno y loa ~ue no lo poa .. n, y post•riorm.nte se 

detar•ina, con la tabla de cantin9•ncia~ la proporción de par•an• can 

el trastorno y sin ••te, ~ue tienen una deter•inada caracteri•tica o 

atributo que se •upan• e•t• relacionado con el tra•torno en ••tudio. Lo 

anterior se representan •n la Figura 4.6f •n ella •• ob•erva qu• la 

di•tinción entre el grupo de int•ré• llo• ca•o•I y •l grupo de 

c09paración ltastigoel, •e fundamenta principal...,te en la au•9'1cia o 

presencia del trastorna invwstigado, para posterior .. nt• hechar una 

•irada hacia atr•• con •l propó•ito de observar la proporción de •uJeta• 

en alftbos grupas que po•••n la supuesta caracter,stica asociada al 

trastorno. En estas estudia•, pues, la dirección que taaa el 

razona•!ento •pid••io!ógico •• ir d• los •f•ctos hacia los. posible• 

fáctor•s caus•les. 
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Por •l contrario, en los estudios de cohortes, la diierencia 

•ntr• un grupo y otro sa fundamenta en el grado en ~ue poseen la 

supuesta variable asociada con el trastorno. En este tipo de 

investigaciones, primero se distinguen los sujetos en ~unción de la 

variable independiente y posteriormente se observa la proporción de 

casos de ambos grupos en los cual•s se presenta el trastorno, no 

importando si la búsqueda se hace retrospectiva o proapectiva-nte. Es 

decir, la relación asociativa se trata de establecer de los posibl•s 

factores desencadenantes hacia sus ef~ctos. 

Concoptualizar de esta forma a los e•tudias de casos y controles 

y los de cohortes permite hace una distinción m4s adecuada •ntre ellos, 

ya que se elimina la dificultad de si se ••t• evaluando ant•s de ~ue al 

trastorno aparezca o si la medición fu• realizada d•Bpués d• qu• ést• 

ocurrió. En e•te sentido, no se presenta el probl••a al identificar a 

un estudio como de cohortes o de casos y te9ti9as, puesto que el 

apidemiólo90 lo Unico que debe hacer es fijar•a detenidamente an el 

parametro sobre él que se est4 basando para hac•r la clasificación al 

estudiar a los sujetos de una poblaciónt ya qua si la distinción as en 

t•rminos de los posibles factores cau•alas, •• tratá d• un ••tudio.d• 

cohorte•~ por otra lado, si la distinción sa fundamentan en el ef•cto 

ab••rvado <variable dependiente) de un conjunto de factoras, el 

estudia as de casos y testigos. 

La carataristica que comparten ambos tipos da estudios es que 

independientemente de la variable que se tome coma criterio de 

clasificación de los sujetos para hacer las comparaciones, tas dos 

siempre estarán maneJando variables que no son manipulables 

directamente, debido a la imposibilidad de podar decidir qué valores o 
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nivel•• da las variables van a estudiar•• y, lo que as m's i•portanta, 

qu• sujetos posear~n un deter~inado atributo. El hecha da evaluar 

solamant• la relación ~ue tiane cierto atributo en la determinación da 

un trastorno as lo que las canf iera, a astas estudio•, su car,cter d• 

ob•ervacional. El apid••iólogo no pueda detarMinar libr..-nt• qu• suj•to 

pertenec•r~ a qu• grupa <caso, t••tigo o cahort•>, puaste qua ••t• 
atributo pr••Ki•te en lod sujetos qu• van a ••tudiar••· Es decir, lo• 

sujetos estuvieron o no •Mpuesto a un factor de riesgo¡ las individuo 

posean a no el trastorno¡ la Unica alternativa qua tiene de elegir lo• 

valore• de los iactora• para analizar sua efectos, •• sal•ccionar 9atas 

tal y como existen •n la realidad. 
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5- DELZHZT~CZDN DEL ESTUDZD 

Como se señalé en la introducción, el objetiva d• ••t• trabajo de 

t••i• •• hacer una detección, por 11edio de mé~ados eptde•iológico•, de 

lo• problemas psicológicos pr•9entes en un población de adolescente• de 

ens•ñanza media básica. Por lo qua este capitula persigue, ta.ando COMO 

base los temas ravisados en los cuatro capitulas anterior, hacer una 

d•limitación clara d• la orientación teórica qu• subyace a dicho ••tudto, 

ademas, Ju•tificar el porque de la selección de una población d• 

adolescentes, asi cC>fllQ también, aKplicitar el m•toda de estudia y las 

supo•icione• que sustentan a los distintos procedimientos metodoló9ico• 

utilizados en la recolección d• dato•. 

ORIENTACION TEORICA DEL ESTUDIO 

La •valuación •• un procedimiento .. diante el cual •• posibl• 

obt•n•r una e•ti••cidn de·las variaciones param9tricas d• un ftmóaeno o 

dal af•cto da una intervanción. No obstante, coma aa mencionó en al 

capítulo uno, las obJetos y loe parametros a evaluar dependen d• la 

orientación teóricas que posea al qua realiza la evaluación, a•.í po'r 

ej•RtPla, un evaluador cri•ntado diferencialiaenta se abocará a medir una 

s•ri• da atributos, dimensiones, ras9os o factores que presumiblemente 

can•tituyen la per•onal1dad, mientras que uno orientado 
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conductualmente, se centr•rá en la determinación de las variacioneg 

paramétricas de la conducta motora, cognoscitiva y fisiológica. 

Este trabajo se fundamenta en la orientación conductual, puesto 

que se centran principalmente, en la realización de un an~lisis obJ•tivo 

d• los r•pertorios conductualas relevante• d• sujeto, a•i co•o t•llbi9n, 

en la identificación da las variables arg6nicas y ambiental•• que 

controlan y mantienen tal•• rep•rtorios, desechando la conc•pcidn d• 

qu• •stos repertorios son indicador•• de una estructura subyac..,t• a 

l• persona. La anterior af ir••ción •• basa, en el hacha d• l•• unidad•• 

da an~li•is •n aste trabaJo fueron l•• respuesta• d• las individuos, 

las variables aflhi•ntales anta las ~ue a~uellas ••dan, así COiia las 

variabl•s proced•ntes del organismo; canto se puede constatar al 

r•visar el instru1tanto d• evaluación utilizado, mostrado en el Ap*1dic• 

1 de aste escrito. Da acuerdo a lo anterior, la •l•baración d•l 

cuesticnarionario s• basó sobre hechos y no ·sobra constructo• sen•ricos. 

Es decir, la evaluación se realizó ta.ando en consideración las conductas 

da los sujetos, en Ju9ar de la interpretación de •stas canfor .. a algdn 

sistem• teórico. Por eJa01plo, se l•• pr99untaba a lo• suJ•to• ¿pulld•s 

••tablec•r conversación f'cilmente can persa11as d•scanocidas? y na ¿•res 

introv•rtido?. 

El rompimiento con la •proxi••ción de las rasgos an la evaluación 

de los probl.,.as psicológicos, •• dio •n asta trabajo, desda •l .,..nto 

•n qu• sa descartó Ja •xistancia d• constructo• y por 90da la bdaquada 

d• indicadar•s d• ellos. En l• elaboración del instru....,to d• evaluación 

utilizado en asta investigación se p•rtió de la ••lección da un conjunta 

de cate9orías_conductua~as claramente definidas <evaluad•• par los 

ra•ctivos> y posterior~entemente, para fines de identificación •• 
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englobaron en términos genertcos tales como depresión, asert1vidad, 

conflictos familiares, delincuencia, etc. Es decir, en la construcción 

del instrumento no se 1dent1f1co un constructo y después se buscaron lag 

indicadores, sino que se midieron un conjunto de cata9orías 

conductuales y posteriormente para fines da cla•ificación se utilizó un 

Aunque en este trabajo se utilizaron t•rminos con cierto niv•l de 

ab•tr•cc1ón (las &reas evaluadas>, la diferencia con rewpecto a la 

oriantanción de los rasgo, es que éstos no •• tomaron como ~isposiciones 

internas •n los individuos sino ca.o habilidades o clases de respuesta 

que ~omparten una determinada funcionalidad. Adam,s, dichas término• 

s•n9ricos pueden ser aperacionalizados conforme a una serie de 

conductas obs•rvableg. En la Fiqura 5.1 s• mu•stra 1• forma •n que 

procede la orientacion d• 109 rasgas para realizar la evaluación, ••i 
como también la manera en que l• realiza la orientación conductual. 

RASGOS 

e, 
e,. 

: 
Cn 

TIEl1PO 

CCJNDUCTLIAL-

e, ---e, 
c .. ---c .. 

t,. 

Figura 5.1. Difer•nt•• forma9 en que se interpretan 
las conductas de los individuas. 

Ad .. ,s d•l rompimiento con la idea tradicional de que la conducta 

y su variabilidad son indicadores, ya sea directa o indirectamente, de 

un estructura hipatetica, la cual ejerce efectos causales generalizado• 
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y duraderos sobrP. la conducta, en este trabaJo se parta de la 

suposición de que la conducta esta en función tanto de variables or96nicas 

como de variable• situacionales de estimulo, así como tamc1•n, y aun en 

11iayor medida, de la forma en que interactden ambos grupos de variables. 

SemeJante suposición conlleva la creencia de que las diferentes 

modalidades en las que se presentan la conducta (motora, cognoscitiva 

y fisiológica>, varían en función del tiempo y espacios an el que•• están 

,.ldlendo, 

Esta ruptura conceptual es de suma importancia al can•id•rar la 

confiabilidad del instrumento utilizado en la evaluación, ya qu• es •uy 

diferente la forma de comprobar la confiabilidad cuando se •upone que 

la característica que mide es estable en las distintas •ituaciones y • 

lo largo de tiempo, que cuando se crae que dicha característica varia de 

situac1on a situación y de instante a instante. Por •J••plo, desd• un 

punto de vista conductual es necesario delimitar la• variaciona• 

debidas a los cambios en la conducta como a las vari•cicnes debidas a 

lo errores de medición por parte del in•trumento tinconiiabilidad>, 

Mientras ClUe tradicionalmente cualquier ca•bio en las madician•• •• 

atribuye a errare• an el inetrumento, ya que su 1tOdalo conceptual no 

contempla la posibilidad de variaciones en los atributo• madidoa. 

Por otra lado, en aste estudio las conductas evaluadas, can al 

propósito de identificar los problemas psicológicos, se consideran co•o 

una muestra d•l continuo conductual de los individuos que volver4 a 

aparecer cuando sa den las mismas condiciones ambientales. En esta 

••ntido se rompe con la creencia tradicional da que la respuesta e• un 

indicador o signo de una estructura da parsonalidad subyacente que 

dirige al sujeto a comportarse da un moda determinado. 
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Conforme a la clasiiicación dada por Vizcarro y García (1981), el 

cuestionario utilizado en la evaluación de los problemas puede 

considerarse coma una técnica de auto-informe, ya que su finalidad fue 

identiiicar en una población de adolescentes las conductas problam•ticas 

qua requieren modificación. Adem•s, col'ltO consecuencia d• consid•rar a 

las respuestas como un muestra d• lo que ocurre en una situación 

especifica, el instrumento se basó en la evaluación directa de las 

respu••tas de los individuos, sin hacer ninguna inferencia acerca de 

la eMistencia de alg~n constructo hipotático en la• sujeto• evaluado•. 

La manera en que respondieron los individuo• a los diferent•• 

r•activos del cuestionario, se tomó cota0 un índic• global d• rt1epuesta 

al cual fue utilizado para diferenciar a los sujetos .,, distinta• 

grupos sobre la base de det•rminado tra•torno, •in hacer a un lado el 

anAlisis de las respuestas dad•• a los distintos reactivos que la 

componen. De asta manera se evitó la nec••idad de contparar la •Jecucidn 

de los individuos r••p•cto al 9rupo nor~ativo del que provenían. 

En resuman, la orientación teórica baja la cual •• •u•t9flta esta 

investigación •• la conductual, puesto que para l• evaluación de las 

tr•stornos en la población l•• unidades de an,li•i• fueran las 

r•spuestas dadas por los suJetos a las reactivo• del cu•stianario, 

considerando a éstas, ca.a una muestra de la que l•• per•on•• hacen en 

la• distinta• situaciones an las que •• d••envu•lven, •d .. ,s, los 

resultados obtenidos por los individuo• fueron analizados .,, t•r.inos 

d•l status Absoluto qu• 9uArd•n éstos en r•l•ción a un crit•rio 

preestablecido (nU1119ro de conductas inadecuada>, desechando la 

co.,,aración d~ los sujetos con respecto a su·grupo de referencia. 
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LA POBLACION ESTUDIADA 

Existen una gran cantidad d• trabajos en lo• que •• describen y 

analizan las trastornos nt9dicos que se present•n en la etapa 

adolescente, por ejemplo, El trabajo de Anyan <1979) es una •uestra 

característica de este tipa d• investigación. En 91 se haca una 

clasificación muy completa de los distintos desórd90es m8dicos, confornte 

a diez 'reas genérica ~ue se muestran a continuación. 

t.- Desórd•nes que interfieren con •l principio da la 
pubertad. 

2.- D••órdenes asociadas con la progresidn atípica de la 
maduración en la pubertad. 

3.- Desórdenes dermatológicos. 
4.- Desórdenes en la función reproductora. 
5.- Condicione• clínicas en la actividad ••Kual. 
6.- Desórdenea esqueleticoa. 
1.- Dasórden•• •l i••nticios1 Ob•sidad y •nore>ei•. 
e.- D••órdenes en los P•chaa de l•s adolescent••· 
9.- Conduct•a deprestv•• y euicid•s. 

10.- Infaccion•• mononucleosis. 

Sin embargo, en la Actualid•d •Misten tMJy pocos estudio• qua 

aborden el análisis de las trastornas paicalOgico• d•l adalesc•nt•. Una 

inv••tigación llevad• en gran escala p•ra estudiar los probl ... • 

pslcoló9lcos fue la realizada en los a~os d• 1964-65 en la isla da lsl• 

of Wight da Inglaterra !citado por Vula, 19811. Esta Investigación fu• 

una serte de estudios •pid .. ialógicos de la forma •n qu• •• presentan 

los d•sdrdanas físicos, de personalidad y educativos. En los prt .. ras 

das años aa avaluaron cuatro tipos d• probl••as: en 1964 el retardo 

intelectual y educ•tivo en ni~os de 9 a· 11 Años y en 1965 Jos trastorna 

psicológicas y f isico• en la misma AMJ.estra, qua para entone•• t.-.&an 10 y 

12 a~os, En 1968 y 1969 se volvieron a •&tudiar al •i•llD 9rupo d• ni~ow, 

qu• en ese momento sus edad•• fluctuaban alrededor da 14 a~as, con al 

objeto de estimar la preval•ncia y estabilidad d• los d•sdrdan•• 
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psicológicos en l• adolescencia temprana. 

En la primera etapa <año de 1964>, en donde se estudiaron los 

probl••as intelectu•les y educatívcs, los niños fueron evaluados por 

mediO de pruebas de inteli9encia que medi•n tanto repertorios verbal•• 

como no verbales, asi como también los repertorios acad•mtcos d• lectura 

y aritmética. Los resultado encontradas fueron que de los 2334 niños 

evaluados un total de 59, es decir el 2.53Y., teni•n un IQ ftMtnor de 70. 

En los qu• respact• a los problemas educativos se encontró que al 19.5X 

del tot•l de la mua•tra estudiada, presentaba al menos un ti_po de 

deeórd.n educativa. En la segunda etapa (•ña d• 1965>, s• encontró que un 

total da 126 nl~os tenian un trastorno psicoló9ico clínicamente 

signific•tlva, el 2.5% de esos niños presentaron desórdenes emocion•l•• 

o neuróticos y solo el 4X fueron considerado• como sujetos 

•nti!loc;iales. 

En los •studios de 1968 y 1969 se evalu•ran la• mismos sujeto• .n 

las dos edades. Esto permitió estimar la prevalenci• d• v•rios 

trastornos psicalógicoa en adole•centes cuyas •d•d•• fluctuaban 

alrltd•dor de los 14 años, así como tafftbi•n tener un ••guimi•nto de loa 

ni"o• pr•viamente idantificadoa como posedarea de un d•t•r•inada 

desorden, Los tipos de trastornos psicológicos estudiados fuerone 

<•> hip•ractividad, (b) delincuencia <robos, pandillarisflD, ••••tnato, 

•te.>, (e) desórdenes emocionales, (d) conductas fóbicas, <•> •n•i•dad, 

(1) depre•idn, (9) fflUt1smo selectivo. <h> desórdenes •n el com•r, 

li) tics, (JI tartamudeo, <k> enuresis, 11> 1111copra•is y IM> d••Ordene• 

•n •1 su•~D <sonambulis1no y mtlfdos>. 

Hacer una descripción de los resultados encontrados en cada uno ~· 

los problemas estudiados no es el objetivo de este trabajo. por lo que 
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las personas interesada• pueden remitirse al estudio original. E5ta 

seri• de investigaciones es un ejemplo claro da como e•tudiar al9unon 

trastornns p~1coló91cos en grande grupos de sujetos, a trav~s de métodos 

epidemiológicos. No obstante su importancia, dicha estudio na puede ser 

tomada co•o eleftMfnto normativo de la forma en que •• distribuyan los 

d•sórd•nes en nuestro pa1s, puesto que fue realizado en un lugar social 

y culturament• di~erante • i'htKica. 

De asta manera, es necesaria realizar estudio• de este tipo en 

nu•stro país, con la finalidad de descubrir la far•• "" qu• •• 

distribuymn los trastorno psicológicas. Sin el'lbargo, en la actualidad 

no eKi•ten estudios que den respuesta a este tipo da plant•a•iento•, a 

pasar da que se die• que H•Kico es un pais joven, pero no par tener 

pocos años da haber emergido coma nación independiente, sino porque •• 

un pais cuya población ••t6 formada por una gran proporción de jóvenes. En 

••ta mentido, a• da primordial i•portancia dirigir los esfuerzas hacia 

el estudio de los prable••• d• salud que se presentan en ••t• sector 

de la población nacional. Conform• a la ant•rior, aste trabaja es un 

intento de estudiar una porción de est• población de adolescent••• 

r•presentadas por los ••tudiantes de •n••"anza .. di• b•sica. 

EL METODO DE ESTUDIO 

Co•o se m•ncionó en le capitulo anterior, el int•r•• fund...ntal de 

la epidemiologia se c•ntra en los trastornas que •• pr•••ntan en 

pablacion•• o grupo• sociales. La eplde~iolo9ia •• una .. tadolo9ia .,.y 

flexible puesto que pu•d• utilizarse en una gran cantidad d• 

disciplinas ci•ntificas, ya que los asp•ctos t6cnicas d• la observacidn, 
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el re9istro y la recopilación de datos, del procedimianto de 99tas y la 

medicion de la frecuencia en las poblaciones son idénticas en cada uno 

da los campos en que se interesa el epidemiólogo. Como con••cuencta d• 

esta fleKibilidad, la epidemiolo9ía se ha visto influenciada también par 

las disciplinas a la que apoya, por ejemplo la orientación conductual a 

prapociado que en los ultimas años, los epidemialógas adopten 

definiciones canductuales en la identificación de personas que tienen 

un determinado trastorno (Vule, 1991). 

No obstante a pe•ar da la adopción da definiciones conductuale•, 

en MéKico la investigación epidemiológica de los trastorno pt1,icaló9icos, 

desd• una aproKiación conductual, ha sido MUY escasa. Un de los pocas 

trabajo epidemiológicos reportadas en el campo de la psicología es el 

estudio de Calderón (1985> cuyos objetivos fueron1 (a) d•terminar la 

prevalencia de los estado• dep1·esivos en una colonia del Distrito 

Federal, y (b) determinar la relación aKi•tente entre la conducta 

depresiva y algunos indicadores demograf icos, talas como eeKo, edad, 

ocupación, estado civil, ate. Los resultados encontrados fueron que •l 

11.63% da la muestra estudiada presentaba un tipo de depresión media y 

•l 2.47% tenían episodios de depresiones severas, esto es un total de 

14.1% da la muestra general eran personas depresivas. 

Las observaciones epidemiológica pueden ser de dos tipos1 de 

estados y de acontec1•ientos. La observaciones de estado• comprende la 

evaluación d• un f•nOmeno en términos de un solo indicador o bien de una 

••ri• de indicadores, con el propósito de ubicar a la persona dentro de 

una clase particular de una clasificación existente. En este sentida, 

l• obs•rvación b~sica epidemiológica esta encaminada principalmente a la 

detección de casos en la población bajo estudio. Por otro lado, las 
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observ•c1ones de acontecim1antos son m&s coMpl•Jas, ya que coMpranden 

tanto l• observación de dos o mas estado• co•a la evaluación de l•• 

diferencias cualitativas y cuantitativas &Mistentes entr• los 

diferentes estados. De esta manera, la observación de acont•cimiento• 

est& enca~inada más a la identificación d• c••bio• d• estado en una 

población entr• dos o más ocasiones de evaluación que a la detección de 

CONDUCTAS ESTADOS 

DEPRESION 

c,. 

ASERTIVIDAD 

CONFLICTOS FAtl. 

Figura 5.2. La forma en que se evaluaron 
los diferentes est•dos de esta inve•tigación. 

Est• trabajo se fundamenta en la observación de diferente• ••tado• 

en una población de adol•scentes. evaluados conforme a un gran ndmera de 

indic•doreg a conductas, como 99 muestran en la Figura 5.2. La 

cbservacion de los estado• se hizo debido a qua el reconoc1miento de 
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•sto• pued• hacer a p•rtir de un punto •n el ti••pa, a difer•ncia de 

los acontecimientos que requieren un periodo prolongado de ab•ervación 

par• que •••n identificado• y por cansagui•nte d•~andan un esfuerzo 

muy grand• difícil da llevarse a cabo por una sala parson~. La 

fr•cuencia de un estado puade ser axpresada en t&rMinos d• una •imple 

proporción, llamada por lo a•ner•l preval~nci•, así pues, la .. dtda ••• 

frecu•ntemente utilizada ttn este estudio e• la prevalencia y MUY 

raramente, las tasa• de cainbia a de incidencia debida al h•cha de qu• 

solo algunas 1M1dicion•s de la frecuencia hacttn r•f•r•ncia al p•riado de 

tie.,.o en ~ue se presenten. Si bien este estudio puede clesiflcarae 

como d••criptivo •u relevancia na •• ve miniMizada pu••ta qu•1 "Para 

le lnveati9ación y planificeclón de le atención e le salud puede lograr .. 

mucho con simples ••tudio• dascriptivos. 11 <Knox, 1991, p.122>. 

Los proc•dlmlentos b••lco• de todo estudio epld..,llóglco cD01prenden 

la medición de la fr•cu.ncta, la ••v•ridad y la d .. anda qu• una 

c011Unlded hace pere le solución de un probl.,.., por lo que el 

eplde•lólo90 debe ester cepecitado pere ldentlflcer, reglstrer y 

cuantlf lcer dicho probleme. Le ldentif lcaclón e• un proceso de 

observación .,.diante el cuel •• Intente ubicer lo ob•ervedo dentro de 

une cleae, aai pues, dicho proceso de ldentif lceclón depende de la 

existencia de una ••ri• d•f inidad d• el••••, ••ta •• d• una taNanat1ia. 

Las taxonomias •A• si11pl•• •on binarias (con •l trastorno o sin •t, a 

es~uemaa monodlmenslonale• polltÓllltco• <profundo, llOderedo y dllblll y en 

ocasiones multiaMiales, cama la taxan01tia lft9ncionada por Vul• (1981). 

No obstante, lndependlent• .. nte de su 9redo de CDOlpleJided tode• 

las taxanomia9 s• conatruy•n intuitiv••~t• y para fin•• particular••• 

al ~nlco requisito ~ue deben cumplir •staa, dentro de le ltf'ld..,lologíe• 
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e9 que sean conherentes con •l objetivo propio de la invasttgación. Por 

lo tanto, como señala Knox <1981), no existen taxonomía• universales ~u• 

-1algan p.lra cualquier campo, ya que su valor lo adqui•re de la 

utilidad que tenga en relación a un objetivo definido. ~ar otra lado, 

las taxcnomias no tienen por qua ser validadas' lo fundafttltntal •• 

determinar la medida en que las def inciones da las clas•s •on lo 

sufici•ntamente precisas c~o para permitir la coh•rancta de la 

clasificación. 

La construcción da la taxonomía utilizada en ••t• trabajo•• hizó 

intuitiva y apriaristicamenta, d•bido al h•cho d• qu•, en ttexico no 

exist•n estudios epid•mialcigicos de los d•sórdenes de las adol••c.,,t••· 

Ad•~••• en la pr,ctica psicológica, a dif•rencia que •n la .. dtca, no hay 

indicadores claro• y confiabl• da un determinada d•sórden. Par •Jllmflla, 

los prof••tones de la medicina cuentan con una gran base d• datos 

(registros o fichas m8dicas de los pacientes que se ati•nden en las 

distintas instituciones da salud> que les permiten cr•ar taxonomía 

utila• en las variadas situaciones. Sin embargo, al psicóloga int•resado 

"" hacer estudios epid••iologico, por al momento, no tiene otra 

alt•rnativa mas que construir taxonomías a partir d• la revisión 

bibltogrAf ica ~ue le indican cuales serían los lin•ami•nto• ~•• ad•cuadas 

para elaborar una clasificación de los problema• psicológicos por los 

que pa•a una determinada población. En aste sentido, las distintas •r••• 

••leccionadas para evaluarse en este trabajo, se fundamentan en la 

revisión teóricas del período adolescente presentada en al capítulo 3 d• 

esta tesis. 

Resumiendo todo lo señalado en este capitulo •• po•ibl• .. ncionar, 

por Ultimo, que la orientacion teórica en la que se encuentra in"'9rsa 
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este ~raba.10 de 1nvest19ac1on es la orientacion conductual, y la 

metodolog~~ ut1l1zada para el estudio de la poblacion adolescente ~ue la 

apu:Sem10109i.a. t.n este sent:1ao, tas preguntas t:!sooz.aa.ua en la 

introducc1on de estct tesis, en relac1on a; lQue aprox1mac1on teórica 

uttlizat• en la evaluac1on de los desórdenes psicoló9ico9?, ¿Qu• pablac1ón 

•valuart y .:..Que metodoloqia uttl izar para recolectar lo• aatos·? quedan 

contestadas con la anteriormente expuesto. 
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6. L~ ffETDDDLOBZ~ 

En ast• capitula s• abardan la• prac•di•l•nta• ,..tadalóglcas 

utilizados "" la sel•cción de la nMJ•stra d• adol••cttnt•• .,, la que •a 

r•colectaron la• datas de ••t• ••tudia, as& como ta.t>i*1, los crit•ria• 

usadas tanto 9" la id•ntif tcacldn d• lo• suJ•to• qu• pa•99" al9~n 

trastorno CDllD en la dat•rminación d• la• desdrden•• MA• frecut1nt•• en la 

LA POBLACION ESTUDIADA Y LOS PROCEDIMIENTOS DE 
SELECCION DE LA l'IUESTRA 

En las •studlo d• callf'a d• tipo 9pld.,.loldglcas •s •6• r•l•vant• la 

validez ••t•rna d• la tnvesti9acldn qu• su valld•z lnt•rna, ld9ica .. nt• 

sin ,..no•pr•clar ••ta ~ltlea. Tal aflr .. cldn •• funda..nta 9" •l hacho 

d• la paca posibilidad qu• tl9"• •l 11pldamldlo9a d• 109rar un alto 

grado d• control sabr• la situación d• observación. D• esta •an•ra, toda 

•studlo 11pld•~loló9ica d9b• Incluir •n •u an6lisls la for•a 9" qu• 

fueran delimitadas tanto la población como la •u••tra en la cual •• 

r•calectaran las datos, adem~s •Dp•••r tallhi•n, l• influencia d• las 

posibl•• fuentes da 1nvalid•z ••dio a•biental pr•••nt•• en la 

1nvesti9ac1ón. Para realizar lo anterior •• iitportant• ta.ar mn 

consideracion dos casas1 la pri•era •• r•fi•r• a la n•cesidad de 

generalizar de la muestra observada, 1ndmp•nd1ent••ent• d• cdlm ••haya 
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obtenido, a la población accesible de la cual se eKtrajo la muestra fue 

extt•a.i.da. La segunda se refiere a la 9ene1 .. alización de la población 

accesible a la población meta. 

La población acc•&ible es aquel conjunto de •uJetos disponible• a 

un 1nv•stt9ador acerca de los cuales se desea hacer alguna inferencia, 

•i•ntras que la población ~eta es el grupo total da sujetos que el 

investigador desea estudiar. Por eJ•naplo, para el autor de esta 

trabajo, la población di•ponlble en la ~ue se inv••ti9d la fpr•a de la 

distribución d• loe problemas psicoldgicos en adolescentes, fueron los 

estudiantes d• ense~anza media b~•ica de doe secundaria, una 

preparatoria y una nar~al. Por otro lado, la población mmta • la que •• 

de•ea gener•lizar •mpli•mente las r•sultado• son• todos las 

adol•scent•s da "8Kico qu• actualmente est&n ••tudianda. O. aqui en 

ad•lante siempre que se hable d• población ma estar• ref i•riando a la 

pcblAcldn disponible, 

LAS POBLACIONES ESTUDIADAS 

La poblaciones en las qu• •• llevó a cabo esta astudia 

epid••iológico fu•ron cuatro, una secundaria del Distrito Federal, una 

secundaria del Estado de M9Kico, una preparatoria y una normal para 

educadoras, •stas dos últimas d• Cu•rnavaca Horelas. La Figura 6.1 

muestra la forma en que ••tuvo constituida la población total de este 

••tudio •n relación al se>co de la11 per5onas, independientemente de la 

escuela a la que pertenecian. A continuación se d••criben las 

caractet"a.sticas da cada una. 
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f"igura 6.J.. 

J.700-. 

TaMaño d• la población 
~ Mues~ra es~udiada. 

f" 1 
rJ.2?5-
e 1 
e .. 
e 
n 
e 
i 
a 

850_. 
1 

o-' 
HoMbres ttu Jer•s s El" ::e C> 

•Poblacion OOHues~ra 

18 grupo• en cada turno. La población a•tudiantil ara da 844 alut1110• en 

al turno matutino y 831 •n al vaapertino. La forma en qua estaban 

distribuidos por aRo •• 111Uastran en la figura á.2. 

Gr-.aic:le>s: 

•Ma~utino llllUespertino 
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Secund•ria de Xocoyohualco del Estado de H•xico 

Esta secundaria al igual que la anterior funcion•ba en los dos 

turnos. El numero de grupos en la mañana eran 9 con un total de alumnos 

de 300 y en la tarde ó con 170 alumnos. La forma de la distribución d• 

••ta poblacion se muestra en la Figura b.3. 
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•Matutino llllUesper~ino 

3 

Prep•r•tori• Dlurn• Ha. 1, Lic. B•rn•b• L. d• Ellu, d• 
Cu•rnavaca Hor•los. 

La población de ••ta preparatoria sola contaba con aluana• de 

primer grado debido a que al principio d• la inv••tlgaclon iniciaba su• 

actividades. El nd"'9ro de grupos con la• que contaba era 9 can una 

poblacion total de alumnos de 574. 

Escuela Hor••l para Educadoras D•p•ndi•nte de Ja 
Unú,er:aidad Autónoea del Estado de Hor•los (UAEHJ 

En este escuela la población era toda femenima can un total da 

cuatro 9rupos, dos de tercero y uno de cuarto, los grupo asistian a 

el••• en el turno matutino. El nú~ero de alumnos con los que contaba la 

escuela era de 220, esa pequeña cantidad se debió a que en ese tiempo la 
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••cual• ••taba par desaparecer, par la que solo esperaban sacar a la• 

Alumnas de terc•r año cant0 dltima 9eneración. 

SELECCION DE LAS 11UESTRAS 

En la •ayaria de las investigaciones •n psicalo9ia no •• pasibl• 

estudiar todos lo• sujeto• qua conforman la población da tnter••, por 

tal razón •• necesario selaccianar adecuadamente una parte da la 

población can la finalidad d• lnf•rir, a partir d• ••a part•, l•• 

caract•rística• de la población. Es factible abt•n•r canclu•ian•• •obr• 

un conjunto sin que necesaria-nte estudiamos eKhaustiva-nte a. toda• 

los •i•,..nto• qu• la CDIOf'an.n IHolguin y Hayaehi, 1977>. 

En asta estudio las unidades da •uestreo contaban con un solo 

elemento, ya que el nKJestreo •• hizo sobre los individuos que en •1 

momento de inicio d• la invastigación estaban •studianda ttn las 

se realizó al muestreo fueron la• listas de los alu..,as. El t•••~a de la 

•ueetra en cada población s• d•t•rminó par ,..dio d• la fór11Ula si9uimnt•1 

Z" q 

E" p 
n • 

1 +~[~- ~ 
N Eª p ] 

con un nivel de confianza d•l 95Y. IZ = 1.96> y pr•cisión d•l IOY. 

CE= 0.1>. Se seleccionaron estos valores por que se deseaba tmner al 

95X d• confianza de qu• los datos de la muestra fuaran iditnticos a los 

de la población. Por otro lada, el IOX alegido como valor d• prmcisión 

se hizo sobre la base de poder generalizar y construir int•rv•los d• 
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canfianz• en los cuales se encentran los par•m•tros da la población. En 

la Tabla 6.lºse observa el tamaño de cada población con su 

corr••pondianta tamaño de muestra, asi como también la proporción de 

muestreo. 

POBLACION HUESTRA PROPORCION 

l'lat. Ves. l'lat. v ••• l'lat. v ••• 

Sec, 90 844 831 265 263 0.31 0.32 

Xocoyohualco 300 170 300 170 1 1 

Norm•l 220 No 140 No O.b4 No 

Pr•P• No. 1 574 No 230 No 0.40 No 

TOTAL 1938 1001 935 433 

Tabla 6,1. Ta•año d• población y 11Uaetra astudtada. 

El procedimiento más •d•cuado para •legir el subconjunto de 

sujetos de una población es el mu•utrea aleatorio, ya que por media d• 

••t• se 9arantiza que todas la muestras posibles de tama"o fijo n t•n9an 

la •isma probabilidad de ser seleccionadas en la muestra. Cuando se 

utiliza este procedimiento se espera que estén presentes en la 

mueatras, en forma mas o menos igual, las características sobresalientes 

de la población de interes. 

Una de las ventajas del muestreo aleatorio es que no es 

tendencioso, puesto qua ningún miembro de la población tiene una mayor 

probabilidad de P•rtenecer a la muestra, sino ~ue todos tienen la 

misma probabilidad, eliminando con esto la posibilidad de que operen 

l•• tend&ncias o preJu1c1os del investigador. Por el contrario, 
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•Ktra•r ~uastr•s por procadimi•ntos no al•atorio• posibilita qu• alg~n 

factor a factores desconocidos influy•n •n la &•lección d• la tnU••tras 

tendenciosas y qua por consiguient•, no 9aa r•Pr•sentativa de las 

caract•rísticas d• la pobl•ción qu• san i"'Portantes par• 1• 

lnv••tlgaclOn. En ••t• trabaJa •• utilizo l• ••l11eciOn •l••taria d• la• 

suJ•toa • pertan1te•r • la .uestra. En la •scu•la Nar,..l para 

Educador•• y wn 1• Prttparatari• Na. 

•l"'l'l• y mn la B•cundari• Na. 90 un .... str•a •l•atarlo ••tratlf lcada, 

S•cundari• #o. 90 

El -..estr•o en ••t• s•cundaria •• realizó •stratificada...,t•,, 

puesto que •• supuso que exist• una ••rcada dif•rmncia ttntre las 

••trato• qu• la confar••n y una gran hDMDgmn•ld•d dmntra d• c•d• 

••trata. En base • ••ta, l• ••tratlflcaclOn •• hizo d• acu•rda • da• 

variabl•Sf grada ••calar y ••No. La secundaria an •u turno .. tutina 

t•nia un total de 844 alu1111as distribuida• CDllD •• .... stra mn la Till>la 

6,2. 

POBLACION PIUESTRA 

SEXO SEXO 

1 Hallbr•• l'luJ•r•• Total Hc:Nlbr•• ttuJar- Total 
N,, N.,. n •• n •• 

G PrlHra N,. 1:56 141 297 49 44 93 
R 
A Bagundo N,.. 12S 162 297 39 Sl 90 
D 
o Terc•ra N:s• 111 149 260· 3:5 47 92 

392 4S2 844 123 142 26S 

Tabla 6,2. PablaclOn y •u••tra ••tratlfic•d• da la Bacundarla . 
Na. 90 turna niatutina. · 
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La natación utilizada en esa tabla fu•1 

N para el t•maao d• la población 
n P•r• al t•••~o da l• muestra 
N,, para el tamaño de los estratos en la población 
na, pat•a •l tamaño de l•• mu•stra• en cada ••trata. 

El tipo de mu•streo estratificado seleccionado fue el 

proporcional, con la finalidad de que la fracción de llW&•treo fuera 

igual •n todos lo• ••tratos, •• decir, en cada estrato •• obtuvo una 

proporciona i9ual de unidades de muestreo. La proporción de ftWastr•o •• 

c•lculo dividiendo el t•••~o de la •uestra general por el total de 

sujetas en la población. Esto ••1 
265 

p. m .. = • 0.31 
844 

Un• vaz obtenld• l• proporción de mu••tr•o •• multiplicó por c•d• 

N,, para saber cu•ntoa m1..t>ros deberían seleccionar•• por cada estrato 

<n.,>. En las Tablas 6.2 y 6.3 se observan la• resultadas encentrados, 

en ambos turnos, al multiplicar cada N, 1 por la fracción mu•str•l para 

obtan•r el t•m•ño d• la •uastra •n cada estrato. 

POBLAClON l'IUESTRA 

SEXO SEXO 

Hombr•• f'1uJeres Tot•l Holllbra• 11uJ•r•• Total 
N., N.,. n., n.,. 

G PriHro N,. 181 155 336 57 49 106 
R 
A Segundo N,.. 147 132 279 46 42 88 
o 
o T•rcero N:s. 113 103 216 36 33 69 

441 391) 831 139 124 263 

T•bla 6.3. Población y muestra estratificada de la Secundaria 
No. 90 turno vaspertino. 
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La ••lección d• loa ca•o• de la• nMJestras •n cada ••trata •• realizó 

por medio del mu•strao al•atorio si~pl•, ya que sa consideró a cada 

estrato como una población. El procedimiento con•i•tió en to~ar las 

li•tas d• c•d• grupo e ir por m•dio de una Tabla d• ndmeros aleatorias 

••cogiendo al aluflna que •• le aplicaria •l cu•stianario. 

S•cundaria Xocoyohualco d•l Estado d• H•xico 

En asta ••cunda1~ia sucedio un hacho insólito, pu•sto que al 

•olicitar p•r•i•o para r•alizar la inv•stigacidn y pr•s.ntar el plan de 

trabajo a la Dir•ctora d• la escuela, ••ta did inlMtdiantee.nt• su 

consenti•iento con l• condición d• que a 11 
••• no •• discriein•n • ningdn 

niRo, por Jo tanto n•d• d• auestreo •l•aturia, se Jes d•b• d• apJ,car 

•I cu•stianerio • todos Jos Jdvent!s t•nto del turno aatutino coeo d•l 

v•sp•rtino." Dada esta condicidn •• aplicó al cuestionario a toda la 

población de la secundaria. Una v•z tar•inada la aplicación d• 

cuestionario•• pracedio a determinar •·cuantos alu..,os no habían 

contestado el cuaatianaria debida a que ••• día faltaran a el••••· En 

el turno ~atutino confrontando las listas can las cuestionarios 

obtenido• se encontró qu• • solo faltaran 3 alu•no• d• aplicar .. l•• y 

•n el V••pertino a 7 adol••c•ntes. 

Hor•al para Educadoras y Pr•p•r•taria Ho.I 

Para conocer •l nd•ero de suJ•to• por grupo al qu• s• l•• aplicaría 

•l cu••tionario •• nM.1ltiplicd el total d• alu.,.os por 9rupa por la 

fracción d• muastr•o ~o•trada •n la Tabla b.1¡ 0.64 para la nor•al y 

0.40 •n la pr•paratoria .• En la Tabla 6.4 •• pr•••ntan al total d• 

sujetos por grupo y la cantidad de suJ•to• d• la muestra. 
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PREPARATORIA NORl1AL 

Población 11uestra Población f1u•stra 

A b4 2b 3o. A 47 30 
B b5 2b 3o. B 48 31 

a e 71 28 4o. A bO 38 
R D bO 24 4o. B b!I 41 
u E bb 2b 
p F 64 26 
o a 66 26 
6 H bO 24 

1 58 24 

Tabla 6.4. Pablacion•• y ~u•stra• en la• ••cuela• 
de Cuarnavaca. 

El proc•di•1ento que se utilizó para •eleccionar, por •JIHftf>lO los 

30 aluMnos de 3o. A de la Normal fua a trav•• da una tabla de núm•ros 

al•atorios. Pri~•ro se determinó el nd .. ro de dígito• que tien• •1 número 

total de sujetas, en este caso dos <47). Post•riorlftltnt•, ••utilizó la 

numeración progresiva qua contenía la lista da las aluMnos in•critas •n 

••• grupo y a continuación se acudió a la Tabla d• ndmmra• aleatorio• 

entrando por el la •n el punto obtenido al sortear lo• nu-ro• d•l 1 al 

25 (total de renglones> y del 1 al 40 (total de colu111na•>. El punto de 

inicio fu• la primar pareja da ndm•ros que ••taban en •l cruza•i•nto 

del renglón y la columna al•9idos. Cuando un pareja de nd11Mtro• no 

••taba comprendida entra 01 y 47 •• desachaba y •• continua est• 

ttncontrar una pareja de número• que cayeran dentro del rango. Este 

procedimiento s• continuo hasta contpletar las 30 individuos de la · 

muestra. La obtanción de l•• muestras de 109 demAs grupos •• hizo da la 

mi••• m•nara. 
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CRITERIOS DE IDENTIFICACION 

Otro punto importante de todo estudio epidemioló9ico es el 

criterio utilizado para identificar los individuos que poseen un 

determinado trastorna. Lo anterior implica, que se tienda una linea 

divisoria entre los individuos con un problema y aquellos que no lo 

tienen. Lamentablemente existe mucha con~usión en este campo~ porque el 

término "con el desorden 11 depende, en psicología, de la or1entacion 

teórica usada en el análisis de la s1tuacion de contlicto. s'in embarqo., 

independientemente de la or1entac1on teórica en la que esté inmerso un 

estudio ep1dem1oló91co, es posible evaluar la eKactitud con la que un 

instrumento mide una determinada característica por medio de la 

identificacion de la sensibilidad y espec1r"icidad que posee dicho 

instrumento. La sensibilidad se refiere a la proporción de individuos 

con el t1~astorno, identificados como tales por el proceso ut1l1zado en 

la evaluación de los mismos. Por el contrario. la especificidad es la 

proporción de sujetos que no poseen el desorden identif 1cados sin el 

problema. 

Por lo comlln para determinar la sensibilidad y eaf)ecif1c1dad con 

la que cuenta un instrumento es observando dos distribuciones 

hipotetlcas, una correspondiente a los su1etos con el desorden v la 

otra con los que no io poseen, como se muestra en la F-1qura b.4. t.n 

dicha fac:-ura se obser ... a un caerte traslapam1ento deo las dos 

distribuciones, area sombreada, la cual cot•r•esporide al con.1unto de 

valores en donde es muy dit ... c11 tomar un~ ctec.1s1on acarea de si 1.n 

individuo posee o no un determinado trastorno. Es decu·. si al evaluar 

un su)eto el valor obtenido cae en el área supet·puecata. existe 1~ual 
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probabilidad qua la persona pertenezca al grupa con probl .. a• 

psicológico o al grupo sin trastorna. Fuera del 'rea da sobr•l•P••i•nta, 

el resultado encontrado al evaluar un individuo pueda interpretarse 

con claridad, la ubicación del sujeto salo depende del lugar en que ••t• 
ubicado el valor obtenida en el proc••o de evaluación. La porción 

restante a la izquierda del •r•a sa.breada, en la primera distribución 

corresponde a las personas que son clarantenta indentificadas por no 

tener el tra•t~rno, si•ilarm•nte, la parte restante a la derecha del 

•rea de sobralapa~iento, en la segunda curva collprende a todas los 

individuos can el trastorno. 

Figura 6,4. Dis"tribuciones Sin 
500- ~ con .. l "tras-torno. 

-· SobrelapaM:i.en-t:o 
F" 
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o-• 
OJ. 2 3 .. 5 6 ., 89 J. J. J. J. ~ J. 

8 J. 2 ~ .. 6 
C::e>~1:A.-.._.e> 

-Sin ··Con 

La •l•cclón d• un punto li•it• para smparar los sujetos con 

problemas de los qu• no lo ti•n•n, deb• tomar en cu.nta el Ar•• de 

sobralapaml•nto con el pro¡>Oalto da t•n•r clara .. nt• id•ntlflcado •I 

ri•sgo ctue se •sta dispu•sto a correr a·l clasificar a un individua 

como poseedor del trastorno a sin •l. D• h•cha, la sola ••ltteción d• un 

criterio de cort• lleva ya consigo un ci•rta grada de •rror mn la 

clasiiicación' as decir, debido al 'r•• da sobrelapa~i•nta habr• suJetDWi 



Arturo Silva Rodriguez/Maestria/Cap. b - 15b -

que sean clasificados como na poseedores del proble•• y realmente lo 

tengan, y v1sceversa, individuos que no lo tengan y •ean identificadas 

como personas con el t~astorno. Estos dos tipos d• •rror se relacionan 

muy estrechamente con la senbilidad y aspecific1dad del in•truMnto de 

evaluación. 

Por e.jempla, suponganios que un epidemiólogo fija al criterio da 

carta o limite en un punto bajo del continuo da evaluación, canta se 

muestra 9f1 la Figura 6.5. Fijar el criterio en •••punta hace que •1 

instrumento sea sansibla, puesto que •• identifican todos l~• 

individuos que presentan al probl•••• sin elftbargo, es~o •• hace a 

casta de identificar muchos sujetos que no tien•n el prabl•~• coma si 

lo tuvieran, ya qu• debido a la ubicación del lí~it• existe una área de 

la distribucion de loa sujetos que no poseen el desorden los cuales son 

con•iderados como •i lo tuvieran. 

~: 375-1 
• 1 
e 
u 
• n 

250-
1 

1 •' e 
~ J.:!5-· 

1 
/:~r~:~ .· 

u-'....--r··-··· .. ..,·_1-,-...,.-,.--l,.....,.,._··-~ .... (_.T-...,_-,.-,.-.--..-'·-;·~,--. 
~J. 2 

1 
3 4 5 6 7 89 f, f ~ 3 ~ ~ ~ 

Cc>ra-.: :a. r1r-..c::. 
-Sin ··Con 

Por otro lado, si el criterio s• coloca en un punto alto, como •• 

1M1estra en la Figura b.b, el proceso de •valuación gana en 

especificidad a costa de perdida de g9n9ibilidad' puesto qua, un mayor 
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ndmero d• sujetos sin el probl•ma se identif icar~n, P•ra •• detectar~ un 

ncimaro manar da personas con el trastorno. D• lo anterior se despr•nd• 

entonces, que entre la sensibilidad y especificidad existe una relación 

inv•rsa, debido a qu• un aumento en una de ellas corrwsponde un 

dis•inución en la otra. 

F 
r • e 
u • n 
e 
i 
a 

Figura 6.6. Dis~rihuciones sin 
y con et ~ras~orno. 
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-Sin ··Con 

Dada la r•lacidn inv•r•a •ntr• la ••nsibllidad y la •9f'ecificidad 

al astabl•cial•nto del punto d• cort• deb• pr••tar ..,.acial atencleln a 

la trascend9ncia de trastorno evaluada, pu•sta que, si •• -..y 

t11portanta tanto teórica coao pr6ctlca la identiflcacidn d• un 

determinada desordttn, s• deba favor•c•r 1•• s1msibilidad en relacidn a 

la •specificldad, con al propósito d• d•tectar carr•cta10enta al .. yor 

numero de persona qu• paseen dicho tra•torno. Par otro lada, •i la 

ld•ntif lcaclón de p•rsona• con •l probl .. a no repr•senta aayar 

r•l•vancia teórica a pr6ctica d•be pr•f•rlrsa la ••pacif lcidad. Una 

terc•ra opción cuando na •• posible t911er una idea de la relevancia d•l 

probl•ma en a~aluacidn •• ••leccianar un punto int•rlllldla dentro d•l 

'r•• de sobrelapamianto, puesto ~ue esto disminuye a.t>as tipas de 
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error. 

En la clasificación d• un conjunto de peraonas's• utiliza una 

m•tri z de :!¡:2 para representar los resul tadcs cbt•nidos. En el la se 

r•pr•senta las condiciones reales da las personas •valuadas y la fer•• 

en qu• se clasificadan conforme al criterio d• corte. Lo anterior se 

IMlestra en la Figura 6.7. 

ESTADOS DEL 11EDID Al1BIENTE 

Presencia del Aus11ncia del -· 
Desorden D•sorden 

R Positivo• Po,.itivoe 
E Positivos 
S D P Verdad•ros Falsos 
U E R 
L u 
T L E 
A A B Neg.ativo• Neg.aUvo• 
D A Ne9.ativos 
o Falsos V•rdad•ros 
s 

Figura b.7. Diferentes r•sult.ados .al b.asar•• las 
conclusion•• en la aplicación d• una prueba. 

En dicha fi9ur.a •• observa ~u• as posibl• obt11n•r cuatro 

posibles resultados, a partir de len cuales s• estiman la ••nsibilidad 

y la especificidad del proceso de evaluación, estos r•sultadas son1 

1.- Positivos verdaderos, que corresponde • las personas qu• 
fueron id•ntiftcada• coma poseedoras del d•scrd.n y 
r•al"8nt• lo tien•n. En la teoría de d•tecctón d• ••ñ•l•• 
a estos casos •• les denomina como aciertas. 

2. - Positivc>s "falsos, los cual•s comprand•n a las individuos 
qua san consideradas a tener el trastorno p•ro no la 
ti•nen. La falsa alarma. 

3.- H•g•tivos falsos quienes san cansid•r•das a no tener el 
trastorno y realm•nta la tien•n. Los error••· 

4.- H•9•tivos verdaderos qua se refiere a los suJ•tas qu• sen 
catala9ados a no tener el desorden y t'aalment• na lo 
poseen. Las re~hazos correctos en tearia d• detección de 
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••~a les. 

Confor~e • l• matriz anterior, la •9nsibilidad y l• esp•cificidad 

de un determinado instrumento de evaluación pueden estimar••, de 

•cuerdo • las siguientes proporcion••• 

Positivos v•rdaderaa 
S•nsibilid•d • -----------

Todos los que tienan 
al trastorno 

Nmgativos verd•d•ros 

Todo• los qu• no timnltfl 
el trastorno 

El crit•rio d• cort• u•ado •n ••t• trabajo fu• d• tipo 

probabilístico, puesto ~u• sa seleccionó la prueba estad&stica t d• 

stud•nt para trazar la lin•• divisoria entre las personas con desdrden .. 

psicológico• y los individuos sin probleaa•. D•bido al h9Cho d• qu• 

••te aatudio fue de tipo exploratorio y no sa tenían ninguna infar .. ción 

adalescent••, s• optó por eligir un punto intar11M1dia de corte (a • O.OS> 

con •l propósito d• di•minuir lo ~6ximo po•ible· la idllfltificación d• 

positivos falsos y negativas falsos. 

PRlllERA APROXlt1AClllN AL ANALISIS1 
LA DlSTRIBIJCION BINOtllAL 

En todas l•• 6r••• •valuada• por •l cu•stionario ••utilizó •l 

Camo se recordará, al cu•stionario ra•treó ocho ár•a• d•l adalesc•nte en 

dond• •• con•idaraba posible que •• pr•••ntara un de•arden. En la 

evaluación da dichas 'reas se tomaron e, 9 y 10 conducta• admcuadas de 
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las m•s representativas dentro del repertorio a medir, cama s• muestra 

en la T•bla ó.5. 

NU11ERO REACTIVO VALOR DE 
AREAS EVALUADAS DE DE LA 

CONDUCTAS EVALUACION CONDUCTA 

1, 2, 3, 4, s, 
Datos Damo9r4fico& 7 ó y 7 Neutro 

e, 12, 30, 40, 
Hibltos de Estudio 9 50, 52, 62 69 Negativo 

y 73 

11, 21, 27, 29, 
Ñiigativo Fobias 10 4e, 49, 51, se, 

75 y 79 

23, 24, 32, 35, 
Conductas Depresivas e '!!lb, 65, 6b y 77 N•e•tivo 

13, 1e, :se, 39, 
lnformacion Sexu•l 10 53, 59, 61, 72, Negativo 

7b y 7e 

9, 14, 16, 19, 
Conductas Adictivas 9 25, 44, 47, be Negativo 

y eo 

26, 2e, 41, 42, 
Da l incuenc i a 9 4ó, 57, 67, 71 Negativo 

y 74 

10, 31, 34, 36, 
A••rtlvldad e 55, 60, 63 y 70 Nag•tivo 

15, 17, 20, 22, 
Conflicto• Familiares 10 33, 37, 43, 45, Negativo 

54 y 64 

Tabla 6.5 NdlMtro de conductas •valuadas y reactivas del cu•&tia
naria qu• las evaluaron. 

Una premisa -fundan1ental de la que se partió en a•ta trabajo -fue 

vic•v•rsa, •ntre eás estudiantes tuvieran •enos conductas inadecuadas 
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para analizar los datos fu• construir la distribución t.Orica qu• se 

asperaría obtener en caso de que no hubiera problemas en ••a area, la 

forma •n que s• hizo asto fu• calculando la di!itribuctón bin09lial, 

debido a que •• partió de la auposlclón de qu• la det•cción de pobl•••s, 

presente o no lo est,, •d•m,s, qu• la probabllld•d da qua un Individuo 

tuviera un conducta inadecuada era p, con p igual a 0.5 y la 

probabilidad d• no pra••nt•r esa conduct• •r• 11 - pl, qu• ••denotó 

COMO q. 

Una vez •stabl•cidas ••ta suposicion•• se paso a la can•trucctdn d• 

una dletribución blnat0lal par• c•da 'r•• partlcul•r • Par •J•.,.la, l• 

Figura 6.B, r•pr•••nt• •l 'r•• d• depr••lón en l•• niuJ•r•• d• la 

secundaria Xocoyohualco. 

F•gura 6.8. Conduc~as deprasiYas en las 
6;~Jeres de 1a Sec. Mocovohualco. 
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En el ca~o d• esta •raa, el nd11tero d• conducta• depr•sivas 

evaluadas fu•ran ocho, por lo ~ue al nd•ero d• resultadas pasibles qu• 
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se pueden obtener son nueve, como se muestr• "" l• abscisa de la 

Figura 6.S. En ella se observa que un resultado posible fu• qu• 

ninguna conduc:ta de ctepresíón se encontrara en la población, otro que 

solo una, y asi sucesivamente hasta que l•s nueve conduct•• evaluadas 

por al cuestionario estuvier•n presentes en la pobl•ción. lgualm1tnt•, 

•• det•rminó A partir de la fórmula zn, el ndmero da fOrMA• O maneras 

dlatintas de obtener esos (n+ll resultados dlfer•ntas¡ en ••te caso, 

c111110 se tenían ocho conductas de depresión fue 2• que dio un total da 

256 manaras distintas da obtener esos n+I rasult•dos posible~. 

se puede encontr•r cad• resultado diferente fue por medio de la 

obtención de las cOMbinacton•s. Esto es; 

l.- De que ninguna conducta d•pr•siv•• ••tuviera presente. 

8) 8! 
(o • 'O! 18-0l ! ª 

1 

2.- De que sola un• conduct• estuviera pres911te. 

(ª1)---8!
I! <8-11 ! 

"e 

Esta •ismo procedi•ianto •• realizó p•ra todo• los r•et•ntea 

rasult•do• posibles. 

Un• vez •ncontrado el nd~era de formas posibles en que •• putlde 

obtener c•da result~do, ••te •• dividió por el total de m•n•r•• 

dif•r•ntas •n que s• pueden encontrar lo• n+1 resultados distintos, 

par• construir la distribución general teórica que se e•peraria, en casa 

d• que no hubier• problem•• d• depresión¡ as decir, se calculó l• 

prob•bllid•d ••ociada a cada n•I resultado diferente dividiendo el 

ndmero de maneras en que cada resultado puede ocurrir por 2", como u• 
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Muestra •n la Tabla 6.6. 

Ra11ul tados M•n•ras diferentes Probab il 1 dad Fr1teuenci• Fr•cu•ncia 
d• obtener los 

Poslbl•• Re11ultados po•ible• A•ociado• E•parada Obs•rvada 

o 1 0.004 0.77 o 
1 e 0.031 :5.'IB 3 
2 28 0.109 21.04 3 
3 :56 0.219 42.27 17 
4 70 0.273 :52.70 '33 
:5 56 0.219 42.27 43 
6 28 0.10'1 21.04 53 
7 e 0.031 5.'IB 32 
e 1 0.004 0.11 'I 

Tabla 6.6, Datos de la dl•trlbución t•órica y d• la distribución 
ob••rvada. 

Con 1• finalidad d• obtener la fr•cuencia •sperada d• ca•o• para 

cada r•sultado posible da acuerdo a una distribución bino•i•l •• 

•ultipllcó la probabilidad por el total de sujetos"" la .uestra 

estudiada C193 •uJ•r•s en las sacundari~ Xocoyohualco), r9J1r••entado 

tabla •• la irecuencia real d• individuo qu• tuvieron c•ro, una, das, 

etc. conductas d-,resivas. En la Figura 6.B •• repr•••nta 

conjunta .. nt• tanto la distribución blnOlllal t•órlca coMO la observada, 

for•a d• la distribución y en el lu9ar ~u• ocupan el •J• d• las 

abscisas. 

calculando la media y la varianza para •llb•• distribucion••· Asi, •• 

calculó tanto·en la di11trlbuclón obs•rvada coMO •n la distribución 
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datas fueron: 

DlSTRIBUCION EMPIRlCA 

y = 5.29 

DISTRIBUCION TEORICA 

).<•4 D"•2 

Con estos c'lculo• fu• factlbl• raallzar un an,ll•I• •'• cot1plato, dllbldo 

a 'IU• •• pudo afirmar 'IU• la distribución binomial obt•nlda, • partir 

d• la aplicación dal cuestionario difiere ••rcada.n.nte tant~ .. •n la 

.. di• cv. 5.291 ).A m 4) co•o da la varianza es~= 2.191 tJ" a 2> d• la 

di•trtbuc1ón que se esperaría encontrar cuando na hubi•r• problemas d• 

depr•sión en la población, ya qua en caso de que fuera ci•rto lo 

anterior, se •• ••pararía que •n promedia los sujetos tuvieran 4 

conductas depresivas. No obstante, con asta tipo de an41isis no a• 

factible determinar si aatas diferencias son lo suficientemente 

grandes para afirmar que no sa deban a factoras de azar, sino a la 

eKistencia real de conductas da depresión. Es así que se vid la naceaidad 

d• utilizar un proc•dlml1tnta lnf•r•nclal para descubrir si la 

dlf•r•ncla• •n las ,..dla• d• •.t>•• dlstrlbuclon•• era al9nlflcatlva. 

El procedimiento qu• •• utilizó p•ra contrastar esta suposición fue la 

pru•ba t de stud•nt para una sola media da población. 

TOMA DE DECISIONES 

Par• determinar si las dos distribuciones diTieren 

slgnlf lcatlv••ente se usa el estadística t de student, dicha prueba •• 

calcula por la fórmula1 
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t a 

Es iMportant• aclarar que fu• posible utilizar la prueba t en 

••t• investigación, Aunque •• conoci•r• la varianza de la población (tJ"), 

(911 esta 4rea 8). Asi dadas las características d• ••ta inv••ti9ación, .., 

lugar de utilizar para el constraste da hipOt••i• la varianza de la 

distribución observada o 111Ueatral (sªI, ••uso la varianza poblaclonal 

(IJ'"). 

Este estadístico P•r•itiO probar la hipót••i• de inv•stigación, de 

qu• •ntre mayor nd .. ro d• conductas d• d9pr••ivas •• ••• probable qu• la 

d•pre•ión ••an un probleMa en ••a población de adolescent••· Eri esta 

hipótesis se observa que •• plant•ó una dir•ccion que i.,.lica un cl•rta 

nivel d• predicción! •• d•cir, •• ••pera que la lledia de conductas 

d9pre•ivas ••a •ayor a la flledia de una distribución teórica, que en este 

ca•o fue la bino•ial. O. la anterior hipót••i• de investigación •• 

desprendieron las hipótesis ••tadísticas siguient••• la hipOte•i• nula 

estableció qu• el pralledio de conductas d9pr•sivas en la 11Uestra 

analizada no difieren con la lledia de la distribución teórica. La 

hlpót•sis altsrna estableció qu• la lledla de las conductas depr••iva• en 

la muestra estudiada e• Mayor que la m•dla de la distribución teórica. 

la for~a co•pacta de las hipót••i• en cuestión fu•ron1 

H0 1 µ • 4 

H,1 µ > f 

El nivel de signif icancia qu• •• eligió para hacer •l contraste fue 

a • 0.05. La distribución d•l ••tadistico d• prueba fu• cOMO la t d• 

Stud•nt, con n-1 grado• d• libertad 
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Lo• d•tos de qua •• disponían para hacer al contraste da hipótesi• 

eran V = 5.29, µ = 4 y 0'3 • 2, de esta man•r• •• calculó al ••tadistico de 

prueba, de la si9u1ente manera: 

5.29 - 4 1.29 
t = 2.58 

0.5 

A•i pues, debido a que •l valor de 2.58 es mayor que el estadíetlco 

da prueba teórico, qua fue de 1.8946, para un constraste unilataral con 

grados de libertad CB - 11 = 7, se rechaza la hipótesi• nula. Es decir, 

la .,.di• de la 11Uestra estudiada difi•r• slgnlficatlva..nte .. de la 

llttdla de la distribución blna.ial teórica, por lo que es posibl• af tr••r 

que en al grupo da parsonas estudiada existan evidencia• que apoyan la 

creencia de que hay proble•a• de depresión. El an,ll•i• cuantitativo 

pra•entada ant•riarf1811ta, se realizó para todas la• 6raas y en todas las 

•uestras estudiadas. 
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7. LOS H~LL~ZGDB 

Estw capitulo tlwne •l obJetlvo de prw•entar lo• hallazgos 116• 

slgnlficatlvos encontrados, para lo cual se pre•enta "" prl .. r t•r•lno 

las c•racteri•ticas de•o9rAficas de loa adolescent•• ••tudiada•, 

pasterior•ent• •• hace un an6lisis descriptiva de la• resultados 

obtwnldo• en cada ar•• toeando en con•idwraclón el •••o de lo• •uJeto•1 

•l capítulo ter•lna con el an6ll•i• lnferenclal de eso• ei•eo• datos. 

CARACTERISTICAS DEl100AAFICAS DE LA llUESTRA ESTUDIADA 

La llUestra estudiada •atuvo con•tltuída por un total de 614 

adol•scwnt•• de •••o •a•culino y 674 dwl •••o f.--nino con un prmllldio 

d• •dad d• 14.43 y 15.05 año•, re•p•ctl~a•wnt•. 

Los data• de11KJgrAftco• de la t1Uestr• estudiada •• resu..,, en la 

Tabla 7.1, en •lla ••observa qu• la Mayoría de los adolescent•• de 

aebo• •••os vive en la casa de •u padres (91.04X hollbres y 90.!IOX 

.uJer•s> y un porción insignificante vi~• con •u• hereanos, f .. lllares 

y con otras personas (Figura 7.11. 
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TOTAL POR SEXO 
SEXO 

HOllBRES llUJEliES 

l. n = 614 ~ = 14.43 " = o. 76 n = 674 V = 15.0!5 S m l.33 

OPCIOHf:S 1 2 J 4 1 2 J • 
Free. 5!59 11 42 2 610 13 36 15 

2. 
Pare. 91.04 l.79 6.84 0.33 90.50 l.93 5.34 2.23 

Free. 510 36 30 38 522 49 42 61 
·3. 

Porc. tl3.06 5.86 4.89 6.19 77.45 7.27 6.23 9.05 

Free. 268 21)2 126 18 282 232 143 17 
4. 

Pare. 43.65 32.91) 21).52 2.93 41.84 34.42 21.22 2.52 

Free. 176 184 139 115 173 213 131 157 
5. 

Pare. 28.66 2q.97 22.b4 18.73 25.67 31.60 19.44 23.29 

Free. 373 79 139 23 385 102 1!54 33 
6. 

f'orc. 60.75 12.87 Z.l.b4 .~. 75 57. 12 15.13 22.85 4.90 

Free. 577 13 6 18 638 14 4 18 
7. 

Pare. 93.97 2.12 0.98 2.93 94.66 2.08 0.!59 2.67 

1. Edid 2, CmqulntYivtn 
3. E•lldo CIYil di IDI Pldrn 4, CUllllO! i- lin 
5. l.ui!&r ""' Dtlfl "' 11 111. 6. flcllll ... u ... IDI IJOllDI 
7. l!lligl~ quo pral111 

Tabla 7,1. Datos d11mo~raf1cos. 

t~ lo que respecta al Pst4dO c1v1J de Los padres de lo• 

adolescentes encuestados. f1qura 1.2., se encentro que un mayar 

porrerit.aiJe \t.13.1.10':1;,, l1e Los adol•sc.erites homores tienen padr•• casados. 

en comparac1on con las muJeres ~ri donde salo el 77.45~. d• la MU••trA 
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estudiada sus padres est&n casadas. En todas las opciones restantes 

<unión libre, divorciados y viudos), el porcentaje en ambos seKa• es 

muy bajo, sin embargo, en todas las alternativas los Padres de las 

adolescentes mujeres tienen •l mayor porcentaje. 
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Con quienes viuen los 
adolescen1:es. 

J.. Padres 
i: ~:~~r~:~ •• 
4. 0-t:ros 

.-..--::J 

2 3 .. 
o -=-- e: ::& C> .,. E!" s¡: 

•HoMbres ~HuJer•s 

•· i gura 7 .2. Es'tado civil de lo• padres. 
J.00-

-· 

11 
J.. 5:::~;:oi:ibre 

75J 2. 
3. Divorciados 

1 ... Uiudo (al) 

50J 
1 

25-
1 

J 
. ;;;o) ·ííMiñ) 

oJ 
J. 2 3 .. 

CJ F9' e ::i. e> .-. E!' :s: 
•HoMbres ~HuJeres 

El porcentaje de adolescentes qua tienen entre y 3 hermana• •• 

~uy saaejanta en ambos sexos, 43.b5% da los hombres y 41.84% de las 

mujeres. Por otro lado, muy pocos de los sujetos encuestado• son hijos 
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dnicaa, puesta ~ue salo el 2.52X de las ... Jeres y el 2.93~ de loa 

hombre• la es <Figura 7.3>. 

p 
o 
r 
c 
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1: • j .. 

Figura 7.3. Cuan~os herManos ~ienes. 
J.OO,.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

75-1 

1 

::~ -11 ~I ~m11 -r= 
J. 2 3 .. 

0Pc:: =A. e>.-. .... ~ 
•HoMbr•s MHuJer•s 

En la Figura 7.4 se •ueatra loa porcentajes obtenidos can 

respecto al lugar ~u• ocupa en la fa•ilia el adolescente estudiada, en 

ella s• observa un parc•ntaJ• •4• a ntttna• id•ntica •n tad•• la• 

apcion••, asi cot1110 ta~biltn no •• 9"Cantraran dif•r•ncias .uy .. rcada• 

90tre loe ••Kas. 

Figura 7 .... 
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En el b0.75% de los holllbras y en el 57.12% d• las mujer•••• 

encentro que sus padres son los que sostiene los 9astos d• la familia 

<F19ura 7.5). De 19ual forma, se observaron porcentajes muy simi tare• 

en ambos sexos (hombres 22.64X y mujeres 22.BSX), •n lo• cu•l•• la 

••dre sostiene los gasto• f••iliar•s, •unqu• muy inf•rior•• a los 

ant•rior••· 

Figura 7. 5. Quien sos1:iene los _gas"tos 
de la faMilia. 

J.00-
J J.. El padre p 

75-
1 2. La Madre 

o 3. AMbos 
r _, ... Otros 
e .. 

50J n 
t J .. 
J 25J e _, 

o-' ==<' :::::") 

J. 2 3 ... 
Upe: ,._ 

C>rtl4!1fo~ 

•HoMbres llllHuJeres 

,.-igura 7.6. Religión que profesa la 
J.00-

fCIMilia. 

1 
CatÓliC• p J.. 

75-
1 ~: Pro't:estante 

o HorMona 
r J .... Otra 
e .. 

50J n 
t J • J 

25-
1 • _, 

o-' ,---,, ,---.., ,--,,= 

J. 2 3 .. 
Upe: ;;, Cll .-. @'o :S" 

•HoMbres llllHu Jeres 
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Por dltimo, como se ~u•stra •n la Figura 7.6, c••i toda la -..astra 

••tudiada ,..ncionó ~u• 1• r•liglón ~u• prof••• •• la católica, 93.97X d• 

lo• hoOlbre• y 94,66X de las mujer•• adolescent••· 

ANALISIS DESCRIPTIVO 

po•t•rior....,t• •• hac• un an•ll•i• d• las di•trlbucion•• 9moerada• par 

ANAl..ISIS DE LA EST111ACION DE LOS PARAl'IETROS 

En la Figura 7.7 •• muestra •l prDtMtdio d• indicador•• .n cada 

Area qua se obtuvieran 1tr1 la 11t.1.e•tra general. 

f"igur• 7.7. f1agni"t:ud d• "'•di as por 
J.0- •r••· 

J J., Hábt"t:os 
2. f'obia• , 

:]dt 
3. D•preslon p 
~: In#. •ttx. 

r "dice ion 
o 6. De 1 inc uenc i• .. 7 • ftser"t:iYid•d .. o . Confl. faM. 
d 
i 
o 

il .., 
J. 2 3 .. 5 6 7 8 

En dicha-figura se·obaarva ~ue •l •r•a de fabla• tuvo •l pr.,...¡ia 

mAs alto C6.43 indlcador•s>, seguida por el Are• de d•pre•lón C4.76 
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Indicadores>. El promedia de Indicadoras d• prabl .. as ... nar ••encontró 

en la• ~reas d• adicción <0.721 y conflicto• familiares (1.381. La• 

••di•• de los indicadores por •r•• se presentan •n l• Tabla 7.2. 

TOTAL 13ENERAL 

Ro n .. y • 
HABITOS EST. 9 1288 3.73 l.&4 

FOBIAS 10 12aa &.43 2.14 

DEPRESION e 12aa 4.7& 2.01 

INFOR. SEX. 10 1288 l.92 1.40 

ADICCICIN 9 1288 0.72 1.00 

DELINCUENCIA 9 1288 l.&9 1.97 

ASERTIVIDAD e 1288 2.01 1.23 

CONFLIC. FM 10 1288 1.38 1.19 

Tabla 7.2. E•tlmaclón d•l pr.,..dia d• Indi
cadores por •rea en la •Uestra 9•n•ral. 
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7.5-' _. 

5-' 
' 

2 5-
1 

. ' 
o-' 

·1.a. ~agni~ud de Media• por 
ar•as para aMbo• sexos. 
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El promedia da indicadores por sexo en cada área se muestra en la 

Figura 7.8. En dicha figura se observa ~ue al mayar ndooara da 
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indic•dores de fobi•• se encontró en •l sexo fe•enina, mientras que en 

aflbo• s•xos lmuj•r•• • 4.78¡ HoMbres = 4.731. En relac1on a1 •rea de 

conductas adictivas en la que se encontró el menor nd•ero de probl•~as, 

las muj•r•• fueron las que tuvieron la fR9nor cantidad de indicador••, 

0.64 en camperactón can los hDlftbr•• la• cuales alcanzaron un pra..dio 

total de o.el indicador••· En la Tabla 7.3 •• pr•smntan los r•sultados 

TOTlllL POR SEXO 

R• n,. y • 
HOMBRES 9 614 3.e7 l.~4 

HABITOS EST. 
MUJERES 9 674 3.60 1.72 

HOMBRES 10 614 5.94 2.12 
FOBIAS 

MUJERES 10 674 6.e7 2.06 

HOMBRES e 614 4.73 1.e3 
DEPRESION 

MUJERES e 674 4.7e 2.26 

HOMBRES 10 614 2.00 1.46 
INFOR. SEX. 

MUJERES 10 674 1.e4 1.34 

HOMBRES 9 614 o.e1 1.20 
ADICCION 

MUJERES 9 674 0.64 0.96 

HOMBRES 9 614 2.11 2.13 
DELU4CUENCIA 

MUJERES e¡ 674 1.31 1. 71 

HOMBRES e 614 2.12 1.39 
ASERTlVIDAD 

MUJERES e 674 1.91 1.06 

HOMBRES 10 614 1.40 1.12 
CONFLIC. FAM 

MUJERES 10 674 1.37 1.~ 

Tabla 7.3. Estimación d•l pro.,.dlo d• indi
cadores por &rea en la muestra en afltbos ••Ka•. 
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generalas obtenidos por la muestra total en cada 4rea evaluada to~anda 

an consideración al ••MD d• los adolescentes •studiados. 

ANALlSIS DE LAS DISTRIBUCIONES 

A continuación, se presenta •l •n4li•i• d•scriptivo d• la far•• d• 

las distribuciones qua adquieran las •r••• evalu•d•• •n· la MU•stra 

general. Los re•ultados encontradas •• muestran en la Tabla 7.4. En 

ellas ••observa qu• en el Araa da h4bitos d• e•tudio solo 30 

adolescente• no tuvieron nin9dn h4bito da estudio inadecuado, 98 uno, 

163 dos indicadores y solo 3 sujetos tuviaron nu•v• indicador•• de 

h6bitos d• estudio inadecuados. En lo qu• se r•fi•r• al 6rea de fobias, 

235 d• los 1288 adol••c•ntes mostrarDn ocho indicador•• d• fobias, l• 

cual corresponde a la •4s alta frecuencia. En el 4rea da depresión se 

obs•rvó l9ual frecuencia 12641 tanto an cinco y ••I• indicadoras d• 

depresión. Con respecto a la infar•ación sexual que pas .. n los 

adolesc.ntas, se encontró que solo 336 tien•n da• indicador•• d• 

información sexual inad•cuada. En •l ~rea de conducta• adictivas se 

obs•rva que mas del 50X 17211 da los adol••cantas estudiado• no 

mostraron nin9cin indicador de adicción. En relación al 4r•• de 

delincuencia solo en 491 adol••c•ntes na se obeervó nin9dn indicador•• 

d• delincuencia. En el araa de aaertividad la mayoría da los sujetos 

•o•traron conductas asertiv•s, ya que d• los 1288 adolescentes 11~5 

tuvieran entre cero y tr•s conductas inasertivas. Por dltimo, en •1 area 

d• conflictos familiar•s se obs•rvó que 1226 mostraron entre cero y 

tres indicadores de conflictos familiares. 
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TOTAL GENERAL 

INDICADORES 

o l 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 30 98 163 266 311 239 136 35 7 3 

11 5 16 40 68 122 161 195 224 235 151 

111 54 86 43 125 193 264 264 165 94 

1\1 225 311 336 251 114 36 11 3 1 o 

\1 721 342 150 45 10 9 8 2 1 o 

\11 491 281 170 109 84 71 51 18 10 3 

\111 96 400 380 279 92 23 15 3 o 

\1111 325 433 335 133 39 17 4 1 o 1 

l. llMllH di Ulll41o "·, .. ,u 
lll. Coodoclu dt¡¡mlru ir. l1for11<ldo 11m/ 
r. C.lfoctu Mlctlm r1. Ollloc1t1cl1 
W, A1trllrldld rlll. Cnfllclot 1•1111111 

Tabla 7.4. Frtteullflcia ob••rvada• •n la 111U••tra a•n•raI 
por cada indicador "" toda• la• Are••· 

- 176 -

10 

71 

o 

o 

La Fi9u1•a 7. 9 11U••tra la for•a d• l•• distribución teorica y 

1111p&rica d•I Ar•• d• h6bitos de e•tudio, •n ella •• ob••rva ~ue la 

di•tribución •111pírica •stá •e•gada hacia la izqui•rda d• la teórica por lo 

~ue e• poaibl• afir•a que ea muy probabl• que en la 11Ue•tra estudiada 

no eKi•tan probl•••• de hábitos d• ••tudio. Recuerd••• lo ~u• •e ...,.,cionO 

•n la Tabla 6.5 1 en ella •• s•~ala qu• la far•• de codificación de la• 

conductas de esta 4r•a fue atendiendo & su valor n•gattvas, •• d•cir •• 

cont•bilizó los hAbitos d• estudio inad•cu•das que pos•l•n los 
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adol•scantes. 
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f.gura 7.9. La distribución de hábi~os 
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La distribución del 'r•a d• fobias •n la eu•stra gen•ral •• 

presenta en la Figura 7.10, •n ellas• pu•d• v•r qu• a dif•r•ncla d•l 

'r•• d• h'bitos de estudio, ésta preaenta un corriai•nta hacia el lado 

d•recho de l• escala, •• d•cir hacia l•• cantidad•• Mayor•• d• 

indicador••· El mayor nd,..ro de casos •• dió •n ocho indicadores, par lo 

qua una proporción muy gran de las adol••cantea estudiado• tuvieron 

ocho Indicador•• o •'• d• fobias. Lo ant•rior proporciona evidencias d• 

la posible e•i•t•ncla de fobias en los individuos inv••tigadas. 

La Figura 7.11 representa la forma qu• adquirió el 'rea d• 

conduct•s depresivas, en esta al igual qua la anterior, la distribución 

•lllf'&rlca est.il cargada hacia el lado derecha de la distribución t•órica~ ya 

que eMi•t• un Mayor ndmero de casas en los valores altos de la escala. 

En dicha figura se observa qu• tii bien hay un ligera incre11ento en la 

fr•cuencia an el indicador uno, la frecuecia da casas tiende a 

fracuencia en los do• ~!timas indicadores (siete y ocho>. En este 
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••ntido, la mayoria de los adolescentes tuvieron m~s de cinco 

indicadores de d•pr••idn, este h•cho da indicias d• pasibles problemas 

de depr••idn en la muestra da adalesc90tes estudiada. 
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Figura ?.~o. La dis~r~buci~n del a~ea 
~gg_fobias •n 1• MU••~ra general. 
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La• re•ultada• obtenida• en •l 're~ de infaraaciOn •e•ual •e 

pre•entan en la Figura 1.12. En eaa figura•• abaerva que la relación 

que guarda la di•tribución ellf'írica can respecta a la teórica .. de e•tar 

cargada hacia •l lada izqui•rda. Las frecuencias ••• altas cayeron 90 
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las valoras infartares de la escala, ya que la distribución muestra un 

incr•111tnto que comienza en el valor cero y continua hasta el valor 

dos, a partir del cual la frecuencia da casos en la distribucian 

tiende a disminuir hasta desaparecer totalmente en el valar siete. De 

••ta manera, •l •ayer ndmero de casos tendieron a agruparse •n lo• 

valoras in~erior•• de la escala. Este suceso sugi•r•, da acuerdo al 

valor ne9atlvo utilizado en la codificación da las conductas de esta 

6rea 1 .. ncionado en la Tabla 6.~>, que si eKlsten proble•a• de 

infor•aclón seKual ••tos no son ai9nlflcativoa en la muestra general 

estudiada. 
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Figura ?.~2. La dis~ribucidn del área 
~g8~nfor. sexual en la Mues~ra gra1. 
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Las curva• qua•• presentan en la Figura 7.13 representan la 

distribución teórica y la distribución empírica obtenida en la MUestra 

genaral al evaluar las conductas adictiva• en lo• adol••c•nt•• 

•studiada•. La distrlbucidn empírica J11Ue•tra un corrimiento muy •arcado 

hacia el lado izquierda de la distribución teórica. En la f l9ura se 

ab••rva un dttc:remento .uy dramático de la fr•cuancia d• casa• despu•• 

del valar cara de l• escala. la cual indica que las sujetae ••tudiadoe 



Arturo Silva Rcdriguez/Maestria/Cap. 7 

tienen muy pecas conductas adictiva9. 
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En la Figura 7.14 •• r9f>r••.nta •l •r•a d• d•llncu.ncla •n la 

.._..stra a•n•ral, si bi11n la diatribución .-pirica adqui•r• una far .. tMJY 

•• .. Jante al •r•a d• adicción exist•n ciertas caract•ristica• que la• 

la distribución •Olf'irlca d•l •r•a d• d•lincumncla la fr~u•ncla .. t, 11•• 

di•p•rsa a la larga d• la ••cala d• Indicador••• ya qu• toda• 109 

valares tiene cuando mena• un ca•a. Na abstant• ••t•• dii•rencia•, de 

proporción de auj•tas qu• tl•n•n MUY pocos conductas d•lictlvaa. 

En lo qu• r•sp•cta al 'r•a d• as•rtivldad loa r•sultado• 

•ncontradas se .u•stran en la Figura 7.15. En dicha iigura •• ab••rva 

un d••plazaml•nta d• la distribución ••pirlca hacia •l lada lzqul•rdo d• 

la distribución t•órlca, ·la cual Indica qu• •l Mayar nd11•ra d• casca cayó 

.n las valar•• lnf•rlar•• d• la ••cala d• a••rtivldad. La disper•ldn de 

estas distribución empirica es m•s grande qu• la distribución d• las das 
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4reas Anteriores, puesto que tienden a desaparecer hasta los valores 

superioras de la escala <4, s, 6 y 7>. De esta manera tomando en 

consideración el valores negativo utilizado para codificar las 

conductas de esta ~rea <Tabla 6.5>, as posibl• mencionar que se 

encontraron muy pocas evidencias de que en la muestra ••tudiada 

•Mistan problemas de asertividad. 
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f"igura 7.J.4. La dis1:ribuciÓn de·1 a'rea 
tig3_delincuencia en la Mues1:ra gral. 
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Figura 7.~5. La dis~ribucidn d•l ar~a 
4~g_aser~iYidad en la Mues~r• general. 
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Por último, los resultados encontrados en el •rea de conflictos 
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familiares se representan en la Fi9ura 7.16. En ella se observa taMbién 

una t1tndancia a agruparsa alr•dador d• los valores inferiores de la 

••cala da indicadoras. La frecuencia •odal de casos se obtuvo en al 

valar da•, a partir del cual la forma de la di•tribución tendió a 

decret1entarsa hasta d•saparacer totalment• despu•• dal valor ••i• •n la 

escala. Este hecho indica que •n la mu•stra estudiada •Kistieran IM.IY 

pacas adol•scentes qu• reportaron tanar conflictos fa•iliar••· 

f'igura 7 • .16. La dis"trtbucicÍn del •r•a 
~g0~onflic~. faM. en la Mues~ra gral. 
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Foraas d• la Dtstribuctón por S•Ko 

9 

En •I apartada ant•rior ••hizo un·an6li•i• de loa re•ultadaa par 

6rea •n la mu••tra general. En ••t• punto se har6 el an6li•I• hacienda 

distinción entre el ••KD d• los adolescent••· Lo anterior, •• 

fundamenta en la auposlclón d• que •• p~•lbl• qua ••latan diferencia• 

an las conductas avaluadas dentro de cada 'r•• d•p•ndi•ndo d•l ••MD d• 

los ado!escantes. 

En la Tabla 7.5 se pres•ntan la fr•cuencia de casa• obtenidos por 



Arturo Silva Rodriguez/Maestria/Cap.7 - 183 -

cada indicador en todas las áreas diferenciando en el aeKo da los 

adolescentes estudiados. La representación visual de estos datos se 

muestran de la Fi9ura 7.17 a la Fi9ura 7.24. 

TOTAL POR SEXO 

INDICADORES 

o l 2 3 4 5 6 7 8 9 

H011BRES 4 30 88 131 146 122 71 18 3 l 
1 

11UJERES 26 68 75 135 165 117 65 17 4 2 

HOl1BRES 5 9 27 38 78 92 98 107 92 "' 54 
JI 

11UJERES o 7 13 30 44 69 97 117 143 97 

H011BRES 6 37 27 79 105 138 120 67 35 
JJI 

11UJERES 48 49 16 46 88 126 144 98 59 

HOl1BRES 104 136 168 116 54 25 9 2 o o 
IV 

11UJERES 121 175 168 135 60 11 2 l l o 

HOl1BRES 333 159 70 30 7 8 6 l o o 
V 

11UJERES 388 183 80 15 3 1 2 l 1 o 

HOl1BRES 180 132 91 62 47 42 35 16 6 3 
Vl 

11UJERES 311 149 79 47 37 29 16 2 4 o 

H011BRES 72 130 198 133 46 18 14 3 o 
VII 

11UJERES 24 270 182 146 46 5 l o o 

H011BRES 137 220 169 64 14 8 2 o o o 
VIII 

11UJERES 188 213 166 69 25 9 2 l o 1 

1. ••1101 dt t1l•di• 11. íoblu 
"'· C...,.cl .. dt,, .. ., .. IV. l1tomclál mvel 
V. Cffduclu Adlcllr11 VI. Dtli1<w1el1 
VII. Amllri41d VIII. C..fllclor t11i111rt1 

Tabla 7.5. Frecu•ncia d• c•sos en c•d• indicador en todas las 
Ar••• •n los hombres y la mujeres. 
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57 

o 
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La Figura 7.17 ntU••tra las distribuciones teórica· y l•• observadas 

en los ha.tire• y mujeres en el •r•• de h4b1tos de estudio. En ella se 

ob••rva que los resultados •ncontrados en afttbas ••xos son muy 

semeJantas y que casi no hubo diferencias entre ellas, ya que por 

eJ .. pla, la frecu9flcia ,..yor de ca5os •n la• 11MJJ•r•• •• obtuvo en el 

valar cuatro de la ••cala, de la misma ••nera en las hambres la 

frmcuencia MDdal •• encontró .,, el valor cuatro. En este sentida, •• 

posible aftrMar qua la forMa da la dist1•ibucidn da lo• h•bttoa da 

••tudio 11n las mujer•• no difi•r• aignif icativas con la far .. d• la 

distribución de ••• Mi••• •r•a •n los hOllbr ... 

f" J.5o-1 
r .. J e 
u J.ooJ • n _, 
e 
i 50J a 

J 
oJ 

o 9 

-'feÓric.a ··HoMbres ·· .. HuJeres 

La far ... qu• adquirió la distribución t•órica y "'"Pírica tanto la d• 

las ha.br•• COllO la de las RtUjeres, en el •rea de fobias •• presenta .,, 

la Figura 7.19. En dicha figuras• obs•rva qu• ••ist• una dif•rancia 

•n la foraa qu• adqui•r•n aabas distribucion•s •11píricas, si bian allllas 

indicadoras, la que estA mas cargada hacia los valar•• alto• d• l• 

••cala •on la• adolasc•ntes MUJ•r••• mientr•• que la d• los holtbr•• 
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tiene un• t•ndencia mena9 marcada a caer en ••DB valores. De esta 

manera, las resultadas encontrados indican una frecuencia mayor de 

casos de fobias en las mujeres que en los hombres. 
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figura 7.~8. La dis~ribucaon del area 
2

gg_robias en~re sexos. 
1 

J.so-' 
1 

J.00-1 
1 

:rn-' 
1 
1 o-
o J. 2 3 .. 5 8 ., e 9 

-Teórica ··HoMbres ... t1u Jer•s 

La• resultado• obtenido• en el ~rea de depresión •• r.presentan en 

la Fi9ur• 7.19. En ella•• ob••rva ~u• l•• doa distribucion•• •llf'irica• 

se agrupan en las valar•• superiora• de la escala. Sin embargo, la 

distribución que est' •••cercana al •xtr•MO superior •• la que 

corresponde a los mujeres, su fr.cuencia .adal ••t' en el valor•• ••is, 

mientras que la de las ho.t>r•• ••t' un paca •'• s•aaada hacia la 

izquierda, su frecuencia eadal caa en el valor cinca. La •nterior 

indica que en r•lación can las hombrea hubo un núllt9ro m•• gr•nd• d• 

•uJeres en las qu• s• observaron una •ayer cantidad de indicador•• de 

d•pr••ión, 

La iorma da la distribución del •rea de información sexual en ambo• 

••Mas se representa en la Figura 7.20. En dicha figura se observa qu• 

tanto en los hotMJres como •n la mujeres la mayoria d• los casos ca•n en 

la• valores inferiores de la escala por lo qua se producen 
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distribuciones empiricafi agrupadas alrededor del extremo inf•riar d• la 

escala. Sin ambargo, la dispersión de las casos entre los seKo• no •s 

id6ntica puesto qua lo• hal\bres presentan una Mayor dtsp•r•i6n • los 

largo da la escala. De aste h•cho, 9e despr•nde entonces qua existió un 

mayor nd••ro d• casos en los hontbres que poseían un inadecuada 

infor•actón sexual. Las ~ujar•s ten&an en promedia un indicador 

inad•cuado d• iniarmación seKual, mientras qua las hatnbr•• ten~•n dos 

indicadores en pra.edlo. 

ragura ?.~9.óLa dis~ribuciÓn del 
2
gg_d•presi n entre sexos. 
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Con respecte al area de adicción, la forma de las distríbucianes 

teórica y empíricas se ~uestran en la Fi~ura 1.21. La distribución 

•lftPírica de los hombres y la de las tMJJeres tienden a c::oncentrars• en 

la forma que adquieren es muy semejante en aJnbos saKos. observandose 

sin ..Wargo, una ligera diferencia entra •11••, ya qu• las IMJJere• 

presentan un decremento mas pronunciado •n CD"'f'•r•ción con loa hombrea. 

Lo anterior, indica que •• encontraron una menor cantid•d d• 

Indicadores de adicción en MUJeres que en hollbrea. 
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Figura 7.2~. La distribucidn del ár•a 
4 gg_adiccidn en~re sexos. 
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La Fi9ura 7.22 muestra la distribución del área de delincuencia "" 

ambos seMos. En ell• •• observa, igual que •n •l Ar•a d• delincuenciA, 

que la• dos dlstrlbuclonea· ••piricas decrellllfntan dram6tica""'"te a partir 

de la• v•loras inicial•• de la escala de indic•doras, sin embargo, as 

iMpart•nt• hacer notar que • lo lar90 de toda l• escala eKi&t•n caso•, 

por eJ•mplo fie encontraron tres adolescentes hombres que mostraron las 

nueve indicadores de delincuencia y en cuatro mujeres se identificaron 

ocho conductas. Esta indica que si bien, la frecuencia de casos que 
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mo•tr•ron conductas delictivas fue muy pequeño la mayoria de ••tos se 

presentaron en los hDMbr••· 
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Figura 7.22. La dis~ribucaón d•l área 
4
gg_deltncuencia en~re sexos. 
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La Figura 7.23 11Ueatra la diatribuctdn del Area de a•ertividad en 

•Miio• ••Moa. En ••ta Area l•• dos diatrtbucion•• talftbi-., •• concentran 

alrltdwdar d• los valar•• inf•rior•• de l• ••cala, sin 9Mbargo ae pulid• 

oba•rv•r que 1•• lllUJ•r•• •• agrupan mae estrachament• que la• haotbr•• 

•n ••os valar, ya qu• cayeran m•nas mujer•• en los valar•• •up•riar••· 

O. •sta Manera, •• posible seH•lar que •• •ncontraran .enas caso d• 

La dltim• are• evaluada en ••t• eetudio que carreeponde a la de 

conflictos fa•iliar•• •• repr•••ntan en la Figura 7.24. La foraa de la 

distribución a<opirica •n loe ha.br•• y en la auJer•• pre•enta una 

tendencia a agrupara• en el eHtre.a inferior de la ••cala de 

indicadores. Notase taftlbi9n, que la• doa.diatribucionee •on ..,y 

parecidas en su forma, la única difer•ncia •• t>bserv• wn •l v•lar 

•KtreMO d• cero, en •1 cual •1 ndll9ro de •uj•r•• •• mayor qu• mn la• 

ho.t>res. Esto~ resuttadO indican que la frecuencia de c••a qu• na 
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tienen conflictos familiares es muy gran en la muestra de adolescent•• 

estudiada y 9ua a su vez no existen diferencias •n la frecu•ncia da 

conflictos familiares entre los hembras y l•s muj•r•s. 
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figura 7.23. La dis~ribUCiÓn del area 
de asertiYidad en~re sexos. 
3UU-~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~-. 

1 , .. 
225-

1 

J ' 
J.5UJ ' 1 

-· ' ' 
,. 

75J " 
.... 

1 ' 
/ 

u-• 
____ __. 

o J. 2 3 .. 5 7 e 

-TeÓrica ··HoMbr•s ····Hu Jeres 

~igura 7.24. La dis~ribuciÓn del area 
de conflic~. faM. en~re sexos. 
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ANALISIS INFERENCIAL 
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El an~lisis hacho hast• aqui es de tipo descriptivo, sin embargo an 



Arturo Silva Rodrí5uaz/Maestría/Cap.7 - 190 -

todo astudio es recomendable pasar de la esfera puram•nte descriptiva 

al ~mbito d•l razonamiento in~erecial. Una de las vantaJ•• da pasar a 

aste nivel da an~lisis es tom•r decision•• en base a criterios 

probabilisticae. En consecuencia, el an•ltsis que a continuación se 

presenta •• haca tOfllando como base la lógica da la inferencia 

estadística. El pracedi•i•nto que se utilizó para realizar ••t• an•ltsi• 

fue el descrita en el Capítulo 6, .,, al apartado de 11 To•• de 

d•cisionesº. El esqu••• que•• si9u• para d•••rralla• ••ta seccidn •• 

al •ia111<1 qua el u•ado an •l punto anterior1 pri .. ro •• haca un an,li•i• 

general de la muestra y posteriarlltWnte, sa estudia la •an•r• 9" que .. 

relaciona la variable dllllD!lr,fica •••o d• lo• adol••centa• con la• 

diferente& •reas evaluadas. 

ANALIBIB GENERAL 

En la Tabla 7.b a• pr•a•nta la estimación de lo• par, .. tro• y el 

c'lculo del estadístico t d• Stud•nt en cada 'r•• evaluada. La pri .. r 

colu11na represent• el nd .. ro d• reactiva•.., •l cuestionario <R.>. La 

•-eunda colu•n• .u••tra el nd .. ro d• sujeta• .n 1• MUestra ••tudiada. 

Las calunma• tres, cuatro, cinco y seis corresponden a los valar•• de 

la .. dia ... astral, la d••viación ••t,ndar de la 9Ue•tra, la Media 

'oblacional y al error ••t,ndar poblacional, re•pactivalllll'lta. La• dom 

dltiea• columna• representan al valor del ••tad&•tico t da Stud•nt y al 

re•ultado del contra•t• de hipótesi•. 

Da acuerdo con la Tabla 7.6 •• observa que •n la única •r•• .,, 
donde el contrasta da t da Stud•nt •• •i9nificativo fu• en el 'r•a de 

fobias, puest~ que t,., ·• 2.86 y la probalidad d• ••t• valar canfor .. 
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a l• hipótesis nula es p<0.05. En este sentido, •• puede señalar que el 

trastorno psicológica más significativo en l• muestra estudi•da fueron 

las fobias. Sin embargo, es i~portante hacer notar que aunque el 

contraste en el área da depresión no es significativo (t, 7 • ª 1.52• 

p>0.05>, el valor del •stadistico t esta en la dir.cción predicha por la 

hipótesis alterna <dirección positiva> y •d•m'•• su ma.gnitud es muy c•rc• 

Al valar crítico de t, 1 -o.oa, ?t • 1.895. Por lo tanto, •• posibl• 

mencionar que las área •n dond• •• encontraran una mayor fracuencia d• 

caso• con trastornos fueron las &reas d• fobias y d• depresión. 

TOTAL GENERAL 
ESTIHADORES DE LOS PARAHETROS 

R• "• v 9 µ o. t DI • 0.05 

HABITOB EBT. 9 1288 3.73 1.64 4.5 0.5 -1.54 DirRc op 

FOBIAS 10 1288 6.43 2.14 5.0 0.5 2.86 p<0.05• 

DEPREBION 8 1288 4.76 2.07 4.0 o.5 1.52 p>0.05 

lNFOR. BEX. 10 1288 1.92 l. 40 5.0 0.5 -6.17 Dir•c op 

AOICCION 9 1288 0.72 1.08 4.5 o.5 -7.55 Dir•c op 

DELINCUENCIA 9 1288 1.69 1.97 4.5 o.5 -5.62 Dir•c op 

ABERTIVIOAD 8 1288 2.01 1.23 4.0 0.5 -3.98 Dir•c op 

CONFLIC. FA" 10 1288 1.38 1.19 5.0 0.5 -7.23 Dir•c op 

' Ell11U1llc-11 11,,111c1llv1 
tea-o.o• • ... • 1.895 

Valar•• críticos tes-o.o• . .. • 1.860 
tea-o .. o•. .. • 1.833 

Tabla 7.6. EstiMación d• los param•tros y calculo del •stadístico 
de studHt. 

En lo que respecta a las demás áreas, se muestra que en tod•s sa 
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•ncontró una dir•cción opuesta a la establ•cida por la hipót•sis alt•rna 

<entr• aayor nd••ro d• indic•dores en una &rea p•rticul•r •s aás probable 

que existan trastorno3 en dicha área), por esta razón nin9uno de los 

contrasta• fuaron estadísticamente significativos. No obstante este 

h.cha, es iMpartanta hacar notar qua si bien en estas Ar••• no hubo 

diferencias ••tadisticas, •n do• da ellas, hábitos d• e•tudio y 

asartividad •l valor obtenido da t es muy cercano al valar dal 

parA .. tro poblacianal la que indica qu• se encontraron una proporción 

considerable da casos, que tenían problemas psicológico• en •••• ~reas, 

aunque asta proporción no fue astadistic•m•nt• significativa • 

ANALISIS POR SEXO 

A continuación ••hace un an6lisia d• los r••ultados obt•nidos an 

funct'ón da la variable atributiva seKo da la• •dolescant••· L• Tabla 

7.7 qua tiene los mismos encabezados da· la Tabla 7.6, muestra las 

resultados encontrados en aMboa saKos. 

Loa hallazgos obtenidas al dif•r11nciar en al sexo de las 

adolescentes confirman las r••ultado• encontradas en la -..astra 

s•naral. La unica 6r•a qu• fue ••tadistica•ant• significativa tanto an 

los hombr•• colllO en la• •uJeres fu• la da fobias Can allbas p<0.05>, 

notando•• un •ayar ncim•ra de casos da conducta• fóbica• en la• auJ•r•• 

t a 3.74, •l•ntr•• que an los hoebr•• •I valor d• t fue iaual a 1.ee. 

En •l •rea de depresión en dand• la dif•rencia en ambo• ~•xas, fua mn •1 

sentida qua establ•c~a la hipótesis nula, aunque no fu•ra significativa, 

•• encontró que las muJere• adolesc•nt•• tiene ••• indicador•• da 

depreeion t a 1.56, que los hambres t = 1.47. 
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TOTAL POR SEXO 
lSTIHAD08E;; DE LOS PARAHETROS 

R• "" v g µ lJw t "' - 0.05 

HOMBRES 9 614 3.87 1.54 4.5 0.5 -1.25 Dlr•c op 
HABlTOS EST. 

MUJERES 9 674 3.60 1.72 4.5 o.5 -1.ao Dlrec op 

HOMBRES 10 614 5.94 2.12 5.0 o.5 l.BB p<0.05• 
FOBIAS 

MUJERES 10 674 6.87' 2.06 5.0 o.5 3.74 p<0.05• 

HOl1BRES B 614 4.73 1.83 4.0 0.5 l.47 ... p>0.05 
DEPRESlON 

MUJERES B 674 4.78 2.26 4.0 0.5 1.:56 p>0.05 

HOMBRES 10 614 2.00 1.46 5.0 0.5 -6.00 Direc op 
INFOR. SEX. 

MUJERES 10 674 1.84 1.34 s.o 0.5 -6.33 Dlr•c op 

HOl1BRES 9 614 0.81 1.20 4.:5 0.5 -7.37 Dlr•c op 
ADICClON 

MUJERES 9 674 0.64 0.96 4.5 0.5 -7.32 Dlr•c op 

HOMBRES 9 614 2.11 2.13 4.:5 0.5 -4.78 Dlr•c op 
DEL.lNCUENClA 

MUJERES 9 674 1.31 1. 71 4.5 0.5 -6.38 Di rae: op 

HOMBRES B 614 2.12 1.39 4.0 0.5 -3.75 Direc op 
ABERTllllDAD 

MUJERES e 674 1.91 1.06 4.0 0.5 -4.18 DI rae op 

HOMBRES 10 614 1.40 1.12 5.0 0.5 -7.21 Dlrec op 
CONFL.lC. FAH 

MUJERES 10 674 1.37 1.25 5.0 0.5 -1:26 Dlrec op 

E1llll1ll~l1 1i,.lflcollv1 
t ca-o.a•. .... - 1.895 

Valores críticos t••-o.o•. .. ~ 1.01>0 
tf1-o .. o•. .. • 1. 833 

Tabla 7.7. Estimación de los par6•atros y c6lculo del estadiatico 
de student. 

En las dem4s áreas an donde la diferencia encontrada fue en 

dirección opuesta a la predicha por la hipótesis alterna, es posible 
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también hacer un anAlisis m6s minucioso antre los ••Hes. En hAbito• de 

••tudio hubo un mayor nd••ro de casos en las hombres <t a. -1.2~ con 

problema• de h~bitos d• estudio qua las 1M1jeras (t = -l.BO>. Con 

re•pacto, al 4rea da iniormación s•xual s• encontró que las mujeres 

ti•nen una información ••Hual mas adecuad• <t = -6.33> en comparación can 

las halllbras <t = -6.00>. En al 4rea de adicción se obs•rvó una dif•rencia 

aunque peque"• en la frecuencia de caso, ya qu• se encontró qu• la• 

11Ujer•• tian•n un n~••ro •ayer da indicador•• d• conducta• adictivas 

(ta -7.32) que las hombr•s t a -7.37). En r•laciOn con •l •r•a d• 

delincuencia hubo una diferencia fltllY marcada •ntr• las ••Ka•, ya qu• 

las hombre• mostraron un mayor n~m•ro de indicador•• de conducta• 

d•lictivas lt a -4.781, mimntras qu• •l valor d•I ••tadístico t mn la• 

muJ•r•• fue d• -b.38. En •l 'r•a d• as•rtividad tallbi•n hubo dif•r•ncia• 

•ntra lo• seKos, pu••to qu• los hollbr•• mostraron .. nas indicador•• d• 

conducta• a••rtivas (ta -3.75) qu• la• •UJ•r•s lt - -4.181. Par 

dlti•o, en •1 Area d• conflicto& fa•ili~r•• l•• rauJares r•portaron t•n•r 

M9na• conflicto• con su familia (t a -7.26>, •1 valar d• t •n lo• 

halllbr•• fu• d• -7.21. Ndt•••• que si bi•n hay un dif•r•ncia mn la• 

valor•• del ••tadistica t ••t• no •• •UY grande. 

RESUllEN DE HALLAZGOS 

En relación al anAli•i• de•criptiva s•n•ral de lom deta• •• mncantró 

•n el •rea de fobias un prClfll9dia de b.43 indicador•• y de 4. 76 mn •l 

~rea d• depr•sión, esta indica que fuer~n la• da• 4r•• en la• qu• •• 

•ncantraron un mayar nd ... ro de adol••c•nt•• con prabl••••· El pr~ia 

da indicador•• menor •• abs•rvó en •l área d• conflictos fa•iliar•• · 

11.38> y de conductas ad1ct1vas 10.721. 
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El análisis descriptiva por sexo reveló que exista un m•yor nú••ro 

de indicadoras de fobias en el sexo femenina, mi•ntras qu• en el ara• 

de depreBión el Promedio de indicadores fue c•si semej•nte en ambos 

seKos. En lo qua respecta al area de conductas •dictivas, en la que •• 

encontró el menar nú~•ro de problemas, las 11Wjer•s fueron l•• que 

tuvieron la menor cantidad de indicadores. 

Los hall•z9os obtenidos al realizar el an&l1sis infarencial con la 

prueba t de Student indicaron que el •rea de fobias fue en la dnica, en 

la ~ue el valor de t fu• •stadí&tic•••nt• significativo <p<0.05!, tanto 

en los hoiabres como en las mujeres. En el ~rea de depresión, en donde la 

diferencia alMJo• sexos fu• en el sentido qua establecia la hipót••i• 

nula, aunque no fue significativa, 9a encontró qu• la• adol••c1111te• 

ti•nen -~B indicadores da depresiOn t • 1.56, que loa hombres t a 1.47. 

En las demas areas la diferencia encontrada fu• •n dirección opuesta a la 

predicha por la hipótesis nula. 
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e. L~S ~LTERN~TZV~B 

La n•c•aidad d• influir •n la vida social d• un d•t•r•inado grupo 

de p•r•onaa, con la finalidad d• atacar loa trastorno• paicold9icoa qu• 

•llos •nfrantan, h• ll•vada a varios inv•sti9ador•• a d••arrallar 

formas para 1• solución d• •sos probl••••· Una d• ••t•s far••• d• 

abordar la probl••6tica psicold9ica de un grupo social ha •ido a trav•• 

de la Modificación da Conducta, sin embargo, esta orientación •• ha 

enfocado sobra la demostración empírica de cambios da conducta 

individual como r••ultado da la aplicac~dn aiatematica de principi09 

derivados da la taoria d•l aprendizaj•, •• po•ible, cotM> lo ••R•la 

Repucci 11977), a11pliar ••t• ca111po con la finalidad d• dar reepueeta a 

loa problemas sociales utilizando la acción social co11K> un vmhicula para 

el aprendizaje, por naedio del ••tudio del a•biente social y •U• 

relacionas con •1 ca•bia institucional,· individual y •acial, así ca.a 

talllbi~ el desarrollo de t•cnic•• y eatrate9ia• para el c.-bio, ConforMe 

a lo anterior, aste capitulo tiene ca.o finalidad dar un panara•• 

general de la acciones a seguir, de acuerda a lo• r••ultAda• 11n •l 

estudio epidaMioldgico descriptivo. 
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EL PROVECTO DE INTERVENCION 

Los profesionales da la psicologia que h•sta hace algunos años se 

dedicaban, en forma aislada~ a resolver problemas eKistentes en la 

co11Unidad, han encontrado que la realidad l•• impone no sola resolver 

prabl•mas sino prevenirlos, puesto que la pr•vención tiene m•nor costo 

económico y social que l• reh•bilitación. Cualqui•r inv,stigador que 

int1t11te diseñar formas da int•rv•nción en una comunidad, d•b• tener 

•i•lftf>re presente que su planteamiento se fije como objetivos· 

principales las acciones d• tipo preventivo a todos los niv•l••· 

Tomando en consideración lo anterior, el proyecto qua sa propon• 

aqui contempla astrate9ias encaminadas a diaminuir la tasa d• desórd9n•• 

psicológicas a los adolescentes da enseñanza media b4sica, actuando en 

contra da los mdltiples factoras qu• estAn relacionados con la aparición 

de los trastornos. Otra de las metas que persiguen alcanzar las 

alternativas propuestas •n el proyecto d• intervención es la 

identificación temprana de problemas en loa adolescentes, que permita 

el tratamiento oportuno da los mismos. Esto con la finalidad de 

ali~inar los trastornos ~ue apenas comienzan, tratando d• evitAr en la 

m•nara de las pasible, los ef•ctos irreversible• que pudieran 

ocasionar dichos desórdan~s en caso de que su permanencia en el tieapo 

fuer• prolongada. 

La dlti•a •eta que •• pretende alcanzar con este proy•cto, p•ro na 

menos importante que las dos anteriores, •• delinear l•• estrate9i4• 

de int•rvención a aplicar en la población d• adolescentes. 

Tomando como punto de referencia las considerac1ón anteriores, las 

alternativas de intervención se agrupan en dos ejes organizacionales de 
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trabaJof el prim•ro •• al eje d• detección y prep•r•ción y el otro •• al 

EJE DE DETECCION Y PREPARACIDN 

Este eje d•l proyecto estA constituido por tres lín•a a•n•ral•• de 

inv••tigacidn qu• son1 

l. D•t•cción d• dasórd•nes p•icoló9ico• 
2. D•tección d• los factor•• que lnfluy•n en lo• tra•torno• 

pslcold9ico• ldentif lcado• 
3. Elaboración de tr•• curso• "'1C•~inado• al entr.,, .. t.,,to a 

para y no profe•lonales en t•cnlca• da modif lcación de 
conducta. 

Esta lin•• carr•spond• al estudio •.apirico d• ••t• trabaJo cuyo 

objetivo fue la d•t•cción a trav•• de ~•todos epidemioló9ico• descriptivo• 

de las trastorno• psicológicos presentes en la población d• adal••C9nt•s 

•studi•dos. 

Como s• ••nciand •n el capitulo 7, que corr•spond• a las h•lla1gas, 

la ctnica ~rea .,, l• cual los resultados fueron ••tadistica119nte 

signiiicativas, tanto en los hoabr•• ca1RO en las nKJJ•r••, fu• el 4rea 

de fobi••· No obstante lo anterior, e• l11portante ••~alar qu• el 

an41isi• presentado 911 este trabajo solo p•r•it• decidir, si un 

desorden psicológico ast6 &i9nificativa .. nt• pre••nte an una población 

d•termin•da y no p•rMita id•ntific•r •l.nd••ro d• p•r•on•• qu• po• .. n 

al trastorno d•ntro de l• poblacion investig•d•. 

La detección d• Individuos qua tienen un det•r•lnado probl .. a 

ps1col69ico es tan importante y en ocasionas mucho m~s, qu• l• 
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identificación de cuales son los problamas psicologico• qua se 

presentan frecuentemente en las adolescentes. Es por esto que an un 

trabajo posterior, se intent.ará determinar criterios de corte que 

permitan separar a los adolescentes que tienen problemas psicoló9ico• 

en una Area, de las que no los tienen. 

' ~igura 8.~. OistribUCion ACUMUiada d•l 
area de Hábitos de Es~udio. J. .. 00----------------------, 
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Por el momento s• tiene la posibilidad de utilizar dos criterios 

d• corte. El primero consista en tomar a todos los adol••centes que 
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ca•n por arriba del tarcar cuartil (Q~) •n un distribución acumul~tiva, 

ca.o se muestra en la Figura 8.1. El sa9undo criterio es identificar a 

todos los adolegcentes que caen m4s 4lla de una d•sviación ast&ndar a 

partir de la media, ca.o individuos qua pos••n un desorden an esa &rea, 

confornte a la Figura 8.2. 

La forma de decidir cual cr1t•rio utilizar an la identificación d• 

casos con •l trastorno será aquel que da~uestr•, a partir d• una 

evaluación •inpirica qu• posee mayor sensibilidad en la detección de 

sujetos con prabl• .. •, aunque la ••P•cificidad d• dicho criterio••• 

euy pobre. E• d..:ir, •• optar' por la detección d•l •ayor ndeltro de 

individuos, con la finalidad da id•ntiflcar todos los individuos qu• 

tienen un probl•••, aun a costa de identificar a individuos que na 

ti•ne •l problema como si lo tuvieran. Esta deci•ión •• tOflla baJo el 

supuesto de que •• meno• ries9oso quw un adolwscante quw na tenga 

•l9uno d••ord•n p•icoló9ico •• int•sre • loa 9rupos de trata•iento, qu• 

•i un Individuo pos•e algún trastorno P•1coló9ico y no participa en la 

•••ionaa de ter•pia. En resu•en, el criterio•• inclina m6• par t9ner 

••nsibilldad qu• por po•e•r ••P•clficldad. 

La utilización d•l crit•rlo d• corte para id•ntificar los 

individuos que poseen un deter~inado trastorno swra de euma i11portancta 

an la afin•ción y calibración d• las alt•rnativas de lnt•rvenclón qu• .. 

proponen en las d .. ,. línwas de ••t• proyecto de invw•tigación, pu••ta 

que no todos los probl•mae identificados podr'n analizar•• y 

resolverse, debido entre otra• casaa, a, las li•itacton•• teóricas, a la 

l11poslbilldad de eatabl•cer un .,.todo o por la car•ncla de in•trUINlntos 

idónea• para llevar a cabo una aolución. En este sentida, la• 

alternativas de tnva•ti9ación que se derivan de ••t• 6r•a toman en 
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cuenta los factores mencionados y jerarquizan el conjunta de problemas 

identificados, considerando algunos parámetros de variación, tales como 

la magnitud y trascendencia de los desórdenes, as~ como la 

vulnerabilidad y factibilidad de los mismas. 

En lo que respecta a la magnitud, se considerara •l tamaño del 

tra•tarno~ nú~ero da personas que lo poseen, aaL como el sector de la 

población afectado por éste. En la trascendencia •• hace una ponderación 

d• la forma en ~ue percibe la seci•dad al desorden id•ntificadd da 

a~uerdo a su 9ravedad y sus consecuencias. En relación a la 

vulnerabilidad, se valora el 9rado en que un determinado trastorno 

psicológico puede resolverse o atacarse. Por dltimo, en la factibilidad 

se eopesa la •Mistencia da recursos y la organización suftcimnte par• 

wolucionar, prevenir a disminuir el probl•ma. 

2. Detección de los Factores qu• Inf luy•n •D los Trastornos 
Psicológicos Identificados 

El objetivo da está linea de invaatigaclón detectar lea factor•s ~u• 

inciden en las prabl••a• psicológicas de las adol••c•ntas, asi como 

tambi4n, evaluar los •factos de estos de•ardene• sobre el índica de 

ausentis"'° escolar, al aprovechamiento acad•mtco y al tipa da relación 

~ue se establece can el 9rupo da co~pa~aros. Por lo tanto las 

actividades de esta lin•a ·están dirigidas hacia el centraste de hlpót•sis 

•Kplicativas y predicitivas, con el fin de determin•r l•s variables 

que est~n produciendo tal o cual trastorna, y así poder actuar sobra 

•llas con programas que ast•n orientados a la prención y predicciórl d• 

los desórdenes en la población de adolescentes. Así pues, esta linea est• 

encaminada a obtener un panorama más preciso de la maanttud de los 
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problemas, jerarquizarlos y derivar •19fnentos de juicio para 

••tructurar políticas generales del plan de intervención. 

Al i9ual que en la linea anterior, la epida•iología •• la 

estrategia •etodológica idónea par• estudiar los factores relacionados 

con los trastornos psicológicos, para lo cual se diseñara un estudio 

epidemiológico tran•v•r•al, cuyo objetivo sea obtenr infar11ación ac•rca 

de la preval•ncia d• 109 d .. órden•• psicológicos •n la población y su 

r•l•ción con factor•• familiares, sociales y escolar••· 

Dentro del f•ctor f••iliar, •• analizar4 al pap•l qu• Juega la 

co10Unicación entr• lo• padr•• e hiJo•, •l maltrato d• lo• padr•• hacia 

lo• hiJo•1 •l ••tado civil d• lo• padr••• la ing••tión d• alguna dr09a 

par parte de los padre• a hermanas, etc. sobre los trastornas 

psicológicos identif icadoa. Con r••P•cto al factor ••colar, los 

aspectos a investigar serAn la influencia de los COfRPa~•ros y .... tras 

.,, la aparición de un de•ard•n. En el factor social se analizar' el 

pap•l qua tien• en l• pre•entación d• algdn problema al•.,.ntos tal•• 

ca.o1 las aMistades ~ue est•n fuera del contexto escalar, las ...Stas 

•asivas de comunicación y las condiciones de vida del adolescmnte. 

Es muy probabl• que estos factor•• no constituyan el universo de 

variable• relacion•das con los distintos tra•torno• pgicológico• qu• 

ti•ne los adolescentes, sin a.t>ar90, en·••ta lin•a •• considerA qu• son 

representativas d•l universo de interacción en el qu• •• desmnvuelve •l 

adol•scanta de ense~anza llltdi• b4•ica 1 debido a que abarca tr•• grand•• 

a.t>i•ntas de interacción• el social, el ••colar y el f .. iliar. 

J. El•boracidn d• tre5 cursos •nca•in•dos •l •ntr•n••i•nto • para y 
no prof•s(onal•s •n.t•cnicas d• •odificación d• conducta 
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Esta línea se abocara b~sicamente en el entrenamiento a par• y no 

profesionales en técnicas de modificación de conducta en la prevención d• 

los problemas ~sicoló9icos 1 a través de una aproximación educacional. 

En relación a laa medidas preventivas qua son posible tomar en 

b•se a los resultados obtenidos, el enfoque educativo es l• majar 

alternativa, puesto que la tarea educativa Juega un papal d•~tacadisi•o 

en la prevencion de los problemas psicológicas de los adolescentes. 

Una concepción muy difundida dentro del Ambito educativo es la 

suposición de ~u• proporcionar información ac•rca de un tópica 

p•rticul•r, seguido por la retención d•l mismo por parte del 

estudiante, es una condición necesaria y auficient• para hacer una 

buena decisión an la vida. Esta concepción s•nerada dentro del ca•po 

educ•tivo ha sido adopt•da t•mbien por los profesional•• da l• salud 

que s• h~n abocado a la prevención de loe proble••• psicológicos, ya ~ue 

una de las estrategias más frecuentemente utilizada •n la prevención d• 

dicho• probleae • nivel pobl•cional, •en los curso• y l•s 

con?erencias. Un eJe1nplo de •sto, lo encontramos en el siguiente 

párrafos 

El obJ•tivo pl•nt•ado •n J• conf•r•nci• p•r• 
•lu•nos •s •l d• infor••rlos sobr• •l f•nó••no de l• 
far••cod•p•nd•nci• y su pr•vencidn ••• 

Al ••ncion•r l•s causas qu• Jo origin•n • niv•l 
individu•l •• l•• h•bla'd• la •dol•sc•nci• ••• •n la 
qu• •• viv•n c•abios·t•n profundo qu•, auchas v•c•s, 
91n•r•n crisis •n •l Jov•n qu• lo orilJ•n • utilizar 
l•s drOtJ•S ••• 

Estos y otros factor•s son an•liz•dos conJunta•ente 
con los •lu•nos, ••• p•r• qu•, •l est•r inforaados 
cu•nten con l• posibilidad d• canaliz•r sus conflictos 
•n 1or•• sana y sin qu• int•rv•ng.an las drogas" 
<Martín•z, 1984, pá9. 271. 

Es cierto ~ue una buena información sobre los proble•~• 

p•icológico• y su rel•cidn con la adolescencia f•cilita tomar una 
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d•cisión cuando s• pr•••ntan alguno de ellos. Sin embar90, l• 

información por sí sala no es suficiente para prevenir algdn probl••• 

psicológico, puesto que este no solo es causado por una •ala o escasa 

información del mismo, sino que en su apración sa conjugan un conjunto 

de factores causales, ~ue de no tenerlas encuenta •n la tar•a. 

preventiva pueda resultar esta una acción infructuosa. 

Por otro lado, se ha encontrado (Garza y Vaga, 1983' Horan y 

Harrison, 1981> qu• algun•s veces las cursos o conferencias que tittn•n 

información mal planteada, provocan la aparición d•l probl••a en lugar 

da prevenirlo. Esta tipa de resultados contraproducentes se han 

encontrado mAs fracuente••nte en la prevención del uso d• drogas. O. 

acuerdo a Horan y Harrison (1981) puede haber dos •Kplicaciones 

alternativas de la r•lación entra el conocimiento que se tiene sobra 

las dro9as y su uso. La primera explicación se enfoca sabre al hecho d• 

que es probable, ~ue al conocimiento y el uso de dragas puada ••tar "" 

función de variables tales como al rafa1."zamiento pr.oporcionado por el 

grupo de compañeros en el consumo de alguna droga. En otra• palabras, 

al taner conocimiento amplio sobr• la draga y eKp•rilMfntal can ella•, 

pu•de proporcionar una a.l ta recorapensa en termino• de atancidn y 

pr••ti9io anta los ojos de sus amigos. La 9e9unda eKplicacidn hac• 

...,,cidn a la fu•rte probabilidad qu• existe d• qu•, •l u•o d• una droga 

produzca un incrementa en el conocimiento de la draga. Por •j•lftPla, 

dados dos individuos ~ue no conocen absoluta.mente nada acerca dal 

alcohol, se puede suponer normalment• q~e si uno de •llos comienza a 

beb•r, éste será m~s capaz de describir la borrachera y la r•••ca qu•, •1 

qu• permanece abstemio, d• aquí pues que •l uso de una droga, da .. yor 

información sobre ella. 
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En consecuencia, conforme a lo anterior, se desprende una 

pregunta importante a ser contestada, llos cursos o conferencia que 

tratan de educar sobre al9dn problema psicológico a la población daban 

dasaparecer? Para contestar esta pregunta •• importante considerar que 

si bien alguna veces no es necasario informar sobre los problemas 

psicológicos para prevenir su aparición, en otras ocasiones si es 

necesario tratar directamente este tema, por lo ctue la decision de si 

hablar o no, depender~ del tipo de población en la qua s• va a trabaJar, 

la e>:periencia de esa población con los trastornos psicológ~cos, la 

proporción de casos detectado, el considerar a la población de 11 alto 

rias9011 en relación a un determinado desorden, etc. 

A pesar de los anteriores cuestionamientos, no puede n•garsa al 

valor educativo que tienen las conferepcia y cursos en la prevención d• 

los desórdenes psicold9icos. Una forma da incr•fft9ntar el valar 

preventivo de los cursos es a través del cambio en la dirección que ha 

tenido el enfoque aducativo, puesto ~ue como se mancionó anteriorm•nte, 

al car4cter que ha tomada dicho enfoque ha sido ~eramente informativo, 

olvid4ndose por completo que el solo hecho d• iniar••r sobre lo& 

problemas con la finalidad de que el adolascenta tolMt decisiones 

adacuadas ante la posibilidad de prevenir un traatorno, no garantiza 

que tal decisión se lleve a cabo. De acuerdo con asta, actualmente se 

está en el proceso de elaboración de una investigación a gran escala que 

parte de Ja :suposición de que abordar Ja prevenvención de los d11sórd•nes 

psicológicos a partir de un en'foque educativo es un •strat•9i• adecuada 

si••pr• y cuando una buena infor•aci6n sobre dicho probJe•a vaya 

acoapañada de un bu•n entrena•i•nto sobre cdao dar una respuesta 

adecuada ante la alternativa de presentar un trastorn"~ En otras 
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palabras, na basta con enseñar a la población cuál es una decisión 

racional adecuada ante la posibilidad de tener un desorden, sino 

tambt•n ense~ar a la población cómo alcanzar dicha decisión. Por 

consigui•nte, enseñar cual es la conducta adecuada ante una situación, no 

•• sufici•nt• para prevenir el problema, sino ~ue también d•be enseñars• 

cómo logra~ alcanzar esa conducta. 

A partir d• las anterior•• consideraciones y de los resultado• 

encontrados en •l eJ• d• detacciOn d•l estudio que aqui •• presentó, asta 

lín•a da investigación tiene como objetivo general, elaborar tre& 

cursos sobre los problemas psicológicos mas frecu•nt•a en la población 

estudiada para ser impartidas a los padres, ~•astros y alu"'"o•, con la 

finalidad das (a) prevenir las desórdenes psicológicos, (b) incre .. ntar 

el canacimi•nta acerca de las mts•os, <e> pro~ovar actitudes 

saludables hacia cualquier dasardan y (d) decrementar la prevalencia e 

incidencia de las trastornos en la población de adolescentes de 

secundaria. 

Con estos curaos, sa pretende hacer una labor d• 

desprofamionallzaclón da la psicologia, a travé• del •ntrenamlanto a para 

y na profasionale9 an la prevención da los desOrd•nes. Involucrar ..,_ •l 

proceso de intervención, a las personas con las ~u• conviv• •l 

adolescente •• hace con al propósito de qu• ••ta• p•rsana• participen 

también en la planificación de las acciones a•i CDnlD en la orientación del 

servivio psicológico. Coniorma a asto, los obj•tivas qu• •• p•rsigu•n 

por saetar pablacional son lo• siguiant~s. 

CURSOS PARA 1'1AESTR05 V PADRES DE FAt11LIA 

ObJativag General••• 
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1.- Proporcionar información sobre la problemática pslcoló9ica que 

acarr•• la aparición de la etapa adolescente y la• posibles causas que 

origina y mantienen dicha problemática. 

2.- Proporcionar in?arm•cidn •obre la rffl•cidn ~u• tiene la 

comunicación entr• padres e hijos1 Maestro alumna en la prevención de 

loa problemas psicológicas. 

3.- Entrenar a lo• Maestros y padrea en l• identificación de loa 

componentes de la conducta asertiva. 

4.- Entrenar • lo• ••estros y padres a programar su ti•mpo libre. 

5.- Entrenar repertorios de autocontrol. 

CURSOS PARA ALUHNOS 

Objetivas e.neralea1 

1.- Proporcionar información sobre los problemas psicológico& y sus 

pauibl•• caue••· 

2.- Proporctan•r in~ar••ción sabre la comunicación, las factores 

que inciden &obre ••ta y au r•lación con los desórden••· 

3.- Entrenar al estudiante un conjunto de rep•rtoria• aaertlvo• 

qu• le permitan dar respuesta& adecuadas ante la po•ibllidad d• 

pre•&ntar un problema psicológico. 

4.- Entrenar a los alumnos a programar su ti•.-po libre. 

5.- Establecer reper~orios da •utacantrol •n lo• alumnos, para 

que simultaneamante puadan fortal•cer conducta• d•••abl••· 

Los modos de enseKanza que •• utiliz•ran para impartir curBQS, • 

l•• tr•s poblaciones serAn canferenctas, mas•• de discusión y dinamtc& de 

grupos. 
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EJE DE PRUEBA V SERVICIO 

Este segundo eJa del proyecto consistir~ en la evaluación de la eficacia 

relativa delos cursos en la prevención de las desórdenes psicológicos. De 

aste modo, al objetivo que sa presigue con este eje as la evaluación da 

la efectividad del los cursos en la reducción de la aparición da 

trastornos psicológicos en los adolescentes de secundaria, para qua 

post•riormente se usan a nivel preventivo. 

El universo de generalización de este ajad• prueba estar~ 

constituido por los adolescentes de en9eñanza media bastea, puesto qu• 

ea consideró un grupo da alto riesgo, en basa a que 1nvasti9acion•• 

anteriores (Colmenares, Medina, hern.indez y Salinas, 1974• Rota y D~az, 

1974), se han obtenido datos que su91eren que la definición de grupo de 

11 alto riesgoº, con respectos a problamas psicológicos abarca aqu•l 

g,ector de las poblaciones cuyas edades fluctl1an d•ntroo da un 1.intit• d• 

escolaridad, ed decir, entre los once o.doce años y los dieciocho o 

v•inte años, aproximadamente. 

El universo poblacional estar& constituido por los grupos d• 

primer año, de los cuales unos serán control y otros &Kp•ri•9fltal••• la 

forma de determinar en qua condición estarán cada uno de ello•, •• 

determinara azarosammnta. 

La observación de las unidades •xp•rirnantal•s (los grupos d• 

primer año) ser~ durante los tres años da secundaria, por lo cual, •l 

disaRo e>eperimental btisico a uti 1 izar s,er1' de s•ries d• tiatwpo, Y• que •• 

har6n un número da observaciones repetidas de las vari•bl•• dependi•nt•• 

da inter•s, a trav•s del tia•po, con una intervención <los cursas> entre 

dos fases. Las variables dependientes a medirse, adem6s de las 'r••• •n 
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donde es probable que se presente un trastot•na, ser.in el ausentisma, •l 

desempefto académico, las conduct•s delictivas y consumo y tipo de 

drogas, que se evaluar.in a tr"avés de los siguientes indic:adares1 

t. El ausenti•~o se tn9dir~ por medio de tres indicadores' 
a) Ndmero de alumnos que falten por dia ancada 9rupo escolar. 
bJ Promedio de inasistencia m•nsual por grupa, y 
e) Promedio ponderado anual de inasistencia por grupo. 

2. El d••••peño escol•r sa madir4 a tr4vea de1 
•I Promedio de aprovachamlento ....,.sual ponderado por grupa, y 
b) PrO<Mtdio de aprov11ehaaienta anual ponderado por grupa 

3. Las conductas dallctivas se m•dir4n por media da1 
al La frecu•ncia de lniraccian•• d•llctivas por •uJ•ta 

men•ual y anual, asi caftlO tatlbi~n si ••taba dro9ido a 
no, y •n casa d• que lo estuviera, con qu• el••• de drog&. 

4. El consumo y tipa de droga se medir& por ••dio de un 
cuestionario anónimo. 

Este aje de pruba estara formado por tras faee•, constituida& de la 

siguient• manerat 

Fase 

Consistir4 en la observación da las vari•bl•• de interés durante 

toda el prim•r a~o de enseñanza media básica da lo• 9rupa• control y 

ewperimeotal. Ade•A•, durante este año se entrenar~n, por part• del grupo 

de psicólo9aa, a los para y na profesionales a trav•• del cursa • p•dr•• 

y ma•stroaen la aplicación de técnicas de modificación para la prevención 

de la• trastornos psicológicos. 

Dur•nte esta fase se evaluaran las actitudes d• las padr•• y 

~•••tras ir•nte a los prablemas por los ~ue paga el adolescente, asi 

como también el conocimiento que se tiene sobre ellos antes y d•epués de 

las cur•as. 
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La duración da esta fase ser~ de todo al a~o escolar y consistira de 

las obs•rvación da las variables da interés en los grupos de se9undo año, 

adam~s de la aplicación de la intervención <los cursos a las alumnos>, 

por parte da los profesaras. 

Los componentes de las cursos, coma ya se ••ncionó antariar .. nta, 

ser&n b~sicamente cinco& 

•> información sobre los trastornos psicológicos y •u• pasibles 
causas, 

bl Información sobre el p•pel que juega l• cOllUnicación an l• 
prevención de las desórdenes psicoló9icos, 

el Entranarnifilto de repertorios a•ertivo• 90 el adolescente. 
di Entren iHI i en ta •l adolescente a pro9r•••r su tiempo libre, y 
fl Entrenamiento d• repertorio• da autocantral en al 

adolescente. 

E9tos cursos se iMP•rtir'n durante todo al aRc ••colar en la 

materia de Orientación Voc•cional, que tiene curricularmente tras horas 

•••anales. Lag profesores asignadas a esta mat•ria, B•r4n las 

encargados da impartir el curao, para lo cual •• requ•rirj que h•y• 

aprobado el curso a ma••tros. 

Fu11 111 

Esta fase comenzar' al inicio del tercar ª"º y •ola •• ab .. rvar'n la 

forma que adquieran las variables evaluad•& en litis dos fa••• 

•ntertores con l• finalld•d d• ten•r un nlv•l d• CDllf>racidn, 

Para finalizar as importante "'9ncionar, que •n la .. dtda qu• ••t• 

proy•cto de investig•ción vaya realizandose su cont•111plar'n politicas 

g•n•ral•• que vayan encaminadas al establecimi•nta de servicia• que 

raquier~n la población de adolescentes d• secundaria. E•t• punta •• de 

su importancia puesto qua permitir' pasar, en el plan d• tnt•rvención, 

del campo puramente de investigación al campo d• 9arvicios. La far~• 
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c¡ue se adoptará para que este proyecta alcance esta etapa será por medio 

de la revisión tanta del material docum•ntal arrojados por las otras 

lineas de tnvestiaación como del análsis de la realidad social que viven 

los adolescentes, con estas alternativas se busca orientar y 

seleccionar los servicios m•s prioritario~ en l• poblacion d• 

adolescentes. 
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~PENDZCE z. CUE9TZONAftZD 
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CUESTIONARIO 

CON ESTE CUESTIONARIO PRETENDEHOS SABER QUE ES LO QUE PIENSAN LOS 
JOVENES DE TU EDAD, POR LO QUE TE PEDIMOS QUE LO CONTESTES CON LA 
t!AVOR SINCERIDAD POSIBLE, PUES DE LO CONTRARIO ESTE NO TENDRA VALIDEZ. 
PARA GARANTIZAR EL ANONIMATO DE TU INFORMACION, NO ES NECESARIO QUE 
PONGAS TU NOMBRE. 

INSTRUCCIONES• DE LAS ALTERNATIVAS QUE SE TE DAN ESCOGE LA QUE HAS SE 
ACERQUE A TU MANERA DE SENTIR Y/O PENSAR MARCADO CON LA "X" EL NUllERO 
QUE CORRESPONDA. 

DATOS GENERALES• • 
1.- Edad: Grados___ Grupo:__ Se•oa ___ _ 

2.- ¿CON QUIEN VIVES? 
ll Padr•s y hermanos 2> Hermanos 31 Familiar•• 
41 Otros 

3.- lEL ESTADO CIVIL DE TUS PADRES ES? 
1) Casados 2> Unión libre 3lDivorciados 
4> Viudo <•> 

4.- ¿CUANTOS HERMANOS TIENES? 
11 Da 1 .a 3 21 De 4 a 6 31 H4B de 6 
41 Ninguno 

5.- ¿QUE LUGAR OCUPAS POR EDAD ENTRE TUS HERMANOS? EN ORDEN 
DESCENDENTE <DEL MAYOR AL MENOR> 

2 3 4 

2 3 4 

2 3 4 

ll El mayor 2> El de enmedio 3> El más chico 2 3 4 
41 Otro lugar 

6.- ¿QUIEN SOSTIENE LOS GASTOS DE TU CASA? 
1l Tu p.adrus 2) Tu madre 3) a11bos 4) Otros 2 3 4 

1.- ¿PROFESAS ALGUNA RELI010N? SI __ NO __ ¿CUAi..? 
ll Católica 2> Protestante 3) Hormona 2 3 4 
4> Otra, Cu41? 

e.- ¿REALIZAS TUS TAREAS'Y TRABAJOS QUE TE ASIGNAN EN LA 
ESCUELA? 

11 Siempre 21 Algunas veces 3) Nunc• 2 3 

9. - lHAS INHALADO THINNER't 
ll Sie•pre 21 Algunas vec:es 3) Nunca 2 3 

10.- lSIENTES QUE ERES EQUIVOCADO? 
11 Siempre 21 Algunas veces 31 Nunc• 2 3 

11.- lTE CAUSA TEl'IOR ESTAR CERCA DE AGUAS PROFUNDAS? 
11 Sie11pre 21 Algunas veces :S> Nunca 2 3 
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12.- ¿DONDE TE GUSTA ESTUDlAR? 
1l En el ca•ión 2> En que lu9ar d• tu casa ___ 2 3 
31 En la bibliot•ca 41 En al p•rque 

13.- ¿SABES QUE ES LA 11ASTURBAClON? 
11 Autoesti•ulación 21 Eyacular 3) Llegar al or9asmo 2 3 

14.- ¿HAS FUMADO 11ARlGUANA? 
1) Sie111pre 2) Algunas veces 31 Nunca 2 3 

15.- ¿cuANDO ESTAS DlSCUTlENDO CON TUS PADRES TE DEJAN 
DEClR LO QUE PIENSAS? 

11 Si•mpra 2> Algunas vace& 3> Nunca 2 3 

16.- ¿HAS INGERIDO TRANQUlLlZANTES SIN PRESCR!PCIDN HED!CA? 
1) Siempre 2) Al9unas veces 3) Nunca 2 3 

17.- ¿cuANDO COHES CON TUS PADRES ESTOS SE LA PASAN DISCUTIENDO 
1) Si•111pr• 2) Algunas V•ces 3> Nunca 1 2 3 

18.- MENCIONA AL MENOS TRES EJEl1PLOS DEL APARATO REPRODUCTOR 
HASCULINOr 1) _____________ _ 

21 _____________ _ 
3) ______________ _ 
4) _____________ _ 

19.- ¿HAS TOMADO REFRESCO DE COLA CON PASTILLAS? 
I> Siempre 2> Algunas veces 31 Nunca 

20.- ¿TUS PADRES TE SUBESTIMAN O TE HACEN MENOS? 
1> Siempre 21 A19unas vec•• 3) Nunca 

21.- ¿TIENES MIEDO A ALGUN ANIHAL EN ESPECIAL? 
1) Si•111pr• 2) Algunas v•ces 31 Nunca 

22.- ¿TUS PADRES SON AUTORITARIOS V DOHINANTES CUANDO HABLAS 
CON ELLOS? 

1> Siempre 2) Algunas veces 31 Nunca 

23.- ¿cLJANDD ESTAS DEPREMIDO BUSCAS A ALGUIEN QUE TE LEVANTE 
EL ANIHO? 

I> Si•lllf're 2) Algunas veces 3) Nunca 

24.- ¿SIENTES QUE EL FUTURO CARECE DE INTERES? 
I> Sie,.pra 21 Alguna• v•ce• . 3) Nunca 

25.- ¿HAS INGERIDO EXCITANTES O ESTIHULANTES SIN PRESCRIPCIDN 
MEDICA? 

I> Sia111pr• 2) Alguna• v•c•• 3) Nunca 

26.- ¿HAS FORMADO GRUPOS PARA AGREDIR? 
11 Si••pr• 2) Algunas v•ces 31 Nunca 

2 3 

2 3 

2 3 

2 3 

2 3 

2 3 

2 3 

2 3 

4 
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27.- ¿s¡ PER11ANECES MUCHO TIEMPO EN UN LUGAR CERRADO, 
SIENTES MIEDO? 

1) Siempre 2) Algunas veces 3) Nunca 

28.- ¿HAS AGREDIDO A PERSONAS SOLAS? 
l> SieMpre 2> Algunas veces 3) Nunca 

29.- ¿TE CAUSA MIEDO SER TOCADO POR OTROS? 
1) Siempre 21 Algunas veces 3) Nunca 

30.- ¿cUANOO ESTUDIAS LO HACES? 
1> Acostado 2> Recostado 3) S•ntado 
4) Otro, Cu,l? 

31.- ¿ESTAS SIEMPRE DISPIJEBTA <O> A EXPRESAR TU OPINIDN? 

2 3 

2 3 

2 3 

2 3 4 

ll Sielllf'r• 21 Algunas veces 3) Nunca 2 3 

32.- ¿TE SIENTES SOLO CA>? 
I> Sie111pre 2) Alguna• veces 3> Nunca 2 3 

33.- ¿CUANDO ESTAS EN UN PROBLE11A TUS PADRES TE AYUDAN? 
1) Siempre 2> Algunas vacas 3) Nunca 2 3 

34.- ¿TE PONES NERVIOSO AL PRESENTARTE EN PUBLICO? 
l) Si•mpre 2) Algun~s vece& 3) Nunca 2 3 

35.- ¿PIENSAS QUE NADIE CUIDA DE TI? 
1> Siampre 2> Algunas veces 3) Nunca 2 3 

36.- ¿QUE HACES CUANDO ESTAS CON TUS Al11GOS? 
1) Ta dedicas a escuchar 2> D•J•s qua te hagan broma& 
3) Te inte9ra& 1 2 3 

37.- ¿GENERALMENTE CUANDO TUS PADRES TE CASTIGAN ESTAN 
SIENDO JUSTOS? 

1> Siempre 2) Algunas vec•• 3> Nunca 

311.- ¿LEES LIBROS QUE TRATEN TEMAS SOBRE SEXO EN FORMA 
SERIA Y NO COl10 LOS TEXTOS PORNOGRAFICOS? 

1) Sl9t11pre 2) Algunas veces 31 Nunca 

2 3 

2 3 

39.- MENCIONA AL MENOS TRES ORGANOS DEL APARATO REPRODUCTOR FEMENINO 
~:~~~~~~~~~~~~~~ 

¡:~~~~~~~~~~~~-

40.- ¿TIENES DIFICULTAD PARA EXPRESAR TUS PENSAMIENTOS POR 
ESCRITO? 

2> Algunas veces 3) Nunca 

41.- ¿HAS AGREDIDO A ALGUIEN POR VENGANZA? 
I> Si•mpr• 2) Algunas veces 31 Nunca 

2 3 

2 3 
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42.- ¿TE HA LLAMADO LA ATENCION TOMAR COSAS AJENAS? 
1l Siempr• 2) Algunas vaces 3) Nunca 2 3 

43.- ¿rus PADRES V TU REALIZAN ACTIVIDADES JUNTOS? 
ll Si•tlf'r• 2> Algunas vec•s 3) Nunca 2 3 

44.- ¿ACOSTUMBRAS INGERIR ALCOHOL? 
l) Siempre 2) Algunas veces 3) Nunca 2 3 

45.- ¿rus PADRES V TU TIENEN GRANDES DISCUSIONES POR COSAS 
INSIGNIFICANTES? 

U Siempre 2) Algunas veces 3> Nunca 2 3 

4b.- ¿HAS AGREDIDO EN GRUPO A OTROS GRUPOS? 
ll Sielllf'r• 2) Algunas v•c•s 3) Nunca 2 3 

47.- ¿HAS INHALADO ALBUNA SUSTANCIA TOXICA? 
1l Siempre 2> Algunas vece!I 3> Nunca 2 3 

4S.- ¿CUANDO ESTAS EN EL ULTIMO PISO DE UN EDIFICIO HUY ALTO 
SIENTES HIEDO? 

l l Siempr• 2> Algunas veces 3) Nunca 2 3 

49.- ¿TE CAUSA TEllOR ENFRENTARTE A SITUACIONES NOVEDOSAS 
O INDEFINIDAS? 

1l Siempr• 2) Algunas veces 3) Nunca 2 3 

50.- ¿ru ASISTENCIA A CLASES ES? 
1 l Canstant• 2) Irregular 3) Otro 2 3 

51.- ¿TIENES TEMOR A ESTAR SOLO? 
1l Siallf're 2) Algunas vec•• 3) Nunca 2 3 

52.- ¿CUANDO ACOSTUMBRAR ESTUDIAR? 
1l Ant•• d• eKalften 2l Solo cuando nie dicen ~ue lo haga 
3) Diaria 4) Otro ¿cu6l? 1 2 3 4 

53.- ¿CONSIDERAR QUE EL SEXO ES UNA FUNCION? 
l> Fisiológica Natural 2l P.ca•ino•a 3) Inmoral 2 3 

54.- ¿LAS PLATICAS QUE TIENEN TUS PADRES V TU SON lltPRODlJCTIVAS? 
l> Si•llf're 2l Alguna• v.c•• 3) Nunca 1 2 3 

55.- ¿CUANDO TE HACEN UN CUHPLIDO SABES QUE DECIR? 
l> Si•"'f'r• 2l Alguna• v•c•• 3) Nunca 2 3 

. Sto.- ¿PIENSAS QUE LA VIDA CARECE DE INTERES? 
ll Si•111Pr• 2l Alguna• v.c•• ' 3) Nunca 2 3 

57.- ¿HAS UTILIZADO ALGUN TIPO DE ARMA CUANDO AGREDES? 
ll Si•mpre 2l Alguna• vec•• 3) Nunca 2 3 

se.- ¿cuANDO VAS A PRESENTAR ALGUN EXAMEN ACADEHICO SIENTES HIEDO? 
1) Siempre 2l Algunas vec•• 3) Nunca l 2 3 
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1) Siempre 2> Algunas veces 3) Nunca 2 3 

59.- ¿LA EVACULACION DEL HOMBRE TIENE COMO FUNCION? 
1) Placer y reproducción 2) La competencia 2 3 
31 La superioridad 

60.- ¿TE CUESTA TRABAJO ENTABLAR UNA CONVERSACION CON ALGUIEN? 
1) Siempre 2) Algunas veces 3) Nunca 1 2 3 

61.- ¿LA OVULACION EN LA MUJER TIENE COl'IO FUNCION? 
ll La reproducción 2) La comp•tenc i • 2 3 
3) La superioridad 

62.- CUANDO ESTAS ESTUDIANDO ¿REALIZAS ALGUNA OTRA ACTIVIDAD? 
ll Co-r 2) Oir Mlisica 3) Ver Televisión 1 2 3 4 
4l Solo estudio 

63.- SI LA PETICION INICIAL DE ALGO QUE TU QUIERES ES RECHA~ADA 
¿LA PIDES PARA UNA OCASION POSTERIOR? 

ll Siempre 2) Al9una• veces 31 Nunca 2 3 

b4.- ¿cuANDO DISCUTES CON TUS PADRES, ELLOS TE OFENDEN CON 
PALABRAS INADECUADAS? 
ll Siempre 2) Al9unas veces 3) Nunca 2 3 

b5.- ¿HAS SENTIDO QUE VAS A TENER UN ATAQUE DE PANICO? 
ll Siempre 21 Algunas vece• 31 Nunca 2 3 

b6.- ¿TE SIENTES DECEPCIONADO CUANDO LA GENTE NO HACE LO QUE 
TU QUIERES? 

1 l Siempre 2) Algunas veces 3) Nunca 2 3 

b1.- lHAS AGREDIDO EN GRUPO A PERSONAS SOLAS? 
11 Sie111pre 2) Algunas v•c•• 3) Nunca 2 3 

68.- ¿TE HAS DADO CUENTA QUE NECESITAS BEBER PARA SENTIRTE BIEN? 
1 l Siempre 2) Algunas veces 3) Nunca 1 2 3 

69.- ¿cor10 ACOSTUMBRAS ESTUDIAR? 
t> tt.marizando 2> Leywndo muchas veces lo miwmo 2 3 4 
3l Razonando 4> Otro ¿cuál? 

70.- ¿TE GUSTA HACER AMIGOS CUANDO VAS A LUGARES NUEVOS? 
ll Siempre 2l Algunas veces 3l Nunca 

71.- ¿HAS AGREDIDO TU SOLO A OTRAS PERSONAS? 
ll Siempre 2> Algunas veces 3) Nunc• 

72.- MENCIONA AL MENOS TRES ANTICONCEPTIVOS QUE CONOZCAS 
1>~~~~~~~~~~~~~~ 
2>~~~~~~~~~~~~~-
~~~~~~~~~~~~~~~-

2 3 

2 3 
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73.- DURANTE LAS CLASE1 
1) TOMAS •punt•• 2) tlttftlor!HS 3l Otros ¿cu•H? 2 3 

74.- ¿HAS TENIDO PROBLEMAS LEGALES POR AGREDIR? 
ll Sie10pre 2) Algunas v•c•• 31 Nunc• 2 3 

75.- ¿CUANDO ASISTES A LW LUGAR DONDE HAY 111.JCHA GENTE, COl'IO 
TE SIENTES? 
ll llien 2l Ha! 31 Te as indiierente 2 3 

76.- ¿TUS PADRES TE DAN INFORMES SOBRE SEXUALIDAD? 
ll Sie"'f're 2) A19una• v•c•s 3) Nunca 2 3 

77.- ¿TIENES ACCESOS DE LLANTO O DESEOS DE LLORAR? 
11 Sie10pr• 2l Alguna• veces 31 Nunca 2 3 

78.- ¿CUANDO TIENES DUDAS ACERCA DE CUESTIONES SEXUALES, CON 
QUIEN LOS CONSULTAS? 

7'9. - S 1 PERHANECES 11UCHO TI EIWO EN LUGARES AB 1 ERTOS ¿TE S 1 ENTES? 
11 Bien 2) Ha! 3l Te es indifarente 1 2 3 

so.- ¿HAS INHALADO CEHENTO? 
ll Sie"'f'r• 2l Algunas veces 3) Nunca 2 3 
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