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l. 

RESUMEN 

EL PRESENTE ESTUDIO SE REALIZÓ TOMANDO EN CUENTA LAS SI

GUIENTES HIPÓTESIS: 

HtPOTESlS # 1: Los Nrnos Sltl FIGURA PATERNA, ESTO ES QUE NO -

HAN VIVIDO NI ESTADO CON EL PADRE DE UN AÑO ATRÁS A LA FECHA 

DEL ESTUDIO_. PRESENTAN MAYOR NÚMERO DE TRASTORNOS DE ANSIEDAD 

DESPU~S DE UNA SITUACIÓN DE CRISIS QUE EN ~STE CASO ES UN TE

RREMOTO, EN COMPARACIÓN A LOS NlflOS CON FIGURA PATERNA, ESTA 

HIPÓTESIS NO SE coMPRosó ... YA QUE NO SE ENCONTRÓ NINGUNA lNTER 

ACCIÓN ENTRE FIGURA PATERNA Y TERREMOTO,, PROBABLEMENTE PORQUE 

NUESTRA SOCIEDAD ES BÁSICAMENTE MATRIARCAL Y EL PADRE GENERA~ 

MENTE SI NO ESTÁ AUSENTE, TAMPOCO LLEVA UN PAPEL IMPORTANTE -

DENTRO DE LA FAMILIA, 

HtPOTES!S # 2: Los NIÑOS DE ENTRE CINCO y SIETE AÑOS, PRESEtl 

TAN UN MAYOR NÚMERO DE TRASTORNOS DE ANSIEDAD A CONSECUEt~ClA 

DE UNA SITUACIÓN DE CRISIS EN COMfARACIÓN A LOS NIÑOS DE EN

TRE OCHO y ONCE Aflos. ESTA HIPÓTESIS st SE COMPROBÓ, y EL·

RESULTADO PROBABLEMENTE SE DEBA A QUE LOS Nl~OS MÁS PEQUE~OS 

PRESENTAM MÁS TRASTORNOS PORQUE SU DlSERClÓN ENTRE LA REALI

DAD Y LA FANTAStA AÚN NO ESTÁ MUY BIEN DEFINIDA, Y ~STO LES 

HACE MÁS VULNERABLES EN UNA SITUACIÓN DE CRISIS, 
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HIPÓTESIS # 3: Los NJRns VARONES PRESENTAN UN MAYOR NÚMERO -

DE TRASTORNOS DE ANSIEDAD A CONSECUENCIA DE UNA SITUACIÓN DE 

CRISIS EN COMPARACIÓN A LAS NIRAS, lo CUAL TAMPOCO SE CONFIR 

MÓ~ YA QUE LAS NIÑAS PRESENTARON MAYOR NÚMERO DE TRASTORNOS -

DE ANSIEDAD, lo ANTERIOR SE PUEDE DEBER A QUE A LOS NIROS VA 

RONES EN NUESTRA SOCIEDAD NO SE LES PERMITE MOSTRAR SENTIMIEli 

TOS DE DEBILIDAD Y ELLOS DEBEN DE SER LOS QUE MUESTREN FORTA

LEZA EN SITUACIONES DE CRISIS, 

LA MUESTRA QUE SE TOMÓ EN CUENTA~ FUERON NtRos DE ENTRE 

CINCO y ONCE Anos QUE TUVIERAN o NO FIGURA PATERNA~ y QUE ES

TUVIERAN VIVIENDO EN ALBERGUES POR HABER SIDO EVACUADOS DE -

SUS CASAS SIN QUE HUBIERAN SUFRIDO DERRUMBES DE ~STAS Y SIN -

HABER SUFRIDO P~RDIDAS PeRSONALES, EL NIVEL soc10-ecoNOMico 

FU~ ENTRE BAJO Y MEDIO-BAJO, 

LA MEDICIÓN DE LOS TRASTORNOS DE ANSIEDAD DE LOS NiflOS -

SE LLEVÓ A CABO MEDIANTE EL CUESTIONARIO ELABORADO PoR LA 

MAESTRA ESTHER :·lURROW DEL INSTITUTO t!Ac IONAL DE Ps 1 QU IATR IA' 

ESTA PRUEPA ES UNA REVISIÓN DE OTRAS YA HECHAS PARA MEDIR EL 

CAl'IBIO DE COMPORTAMIENTO EN LOS Nlt::os. Se TOMARON LAS CONOUC. 

TAS MAS RELEVANTES. EL CUESTIONARIO CONSTA DE 27 PREGUNTAS -

SOBRE: ALTERACIONES DEL SUEflO, APETITO, SOCIABILIDAD, NIVEL -

DE ACTIVIDAD, REGRESIONES, AFERRAMIENTO Y AGRESIÓN, l.As PRE

GUUTAS SON CERRADAS, Y TIENEN TRES NIVELES DE FRECUENCIA A ES. 
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COGER, EL CUESTIONARIO FUt APLICADO PERSONALMENTE A LAS MA

DRES DE LOS SUJETOS PRINCIPALMENTE, 

LA PRUEBA FUt APLICADA DOS VECES: UNA PARA LA CONDUCTA 

DE LOS Nl~OS ANTERIOR AL TERREMOTO V OTRA PosTERlOR A tsre. 

AMBAS SE APLICARON AL MISMO TlEMP0 1 ES DEClR 1 POSTERIOR AL 

TERREMOTO, 



4. 

INTRODUCC ION 

LA CONDUCTA ES LA FORMA EN QUE se ORDENAN, SE ENCADENAN 

Y SE DIRIGEN LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA NUESTRO COMPORTA

MIENTO GENERAL O PARA LA EJECUCIÓN DE DETERMINADOS ACTOS PAR

TICULARES (POROT, 1977 : 269), 

PARA EL ENTENDIMIENTO DE LAS DESVIACIONES Y VARIACIONES 

DE LA CONDUCTA, SE HACE INDISPENSABLE EL CONOCIMIENTO DEL DE. 

SARROLLO NORMAL DEL SER HUMANO DESDE LA ETAPA INTRAUTERINA 

HASTA QUE ALCANZA LA VIDA ADULTA, Y DE TODO LO QUE AFECTA FA. 

VORABLE O DESFAVORABLEMENTE EL CURSO DE DICHO DESARROLLO, 

Se PUEDE DECIR QUE LA CONDUCTA ES 11 BUENA O MALA 11
1 SEGÚN 

RESPETE O TRASGREDA LAS CONVENCIONES FAMILIARES O SOCIALES -

GENERALMENTE ADMITIDAS EN U\ SOCIEDAD DE su ~PocA. 

lA CONDUCTA DEL NIÑO EN SUS PRINCIPIOS REPRESENTA TAM

Bl~N LA MANIFESTACION DE IMPULSOS INSTINTIVOS QUE HACEN FRElt 

TE A LA REPRESIÓN Y A LA DISCIPLINA CUE NECESARIAMENTE IMPO

NE LA EDUCACION, TODAS LAS EXPERIENCIAS QUE EL NIÑO VIVE Y 

SUS CONCLUSIONES TEÓRICAS, TIENEN SU CORRELATO EN LO QUE SE 

REFIERE AL DESARROLLO DEL NlAO, EN RELACIÓN CON EL CUAL SE 

AGREGA UN NUEVO CONCEPTO, QUE ES EL DE LA IMITACIÓNJ DE ACUER 

DO CON tL, UNA CONDUCTA PUEDE ADQUIRIRSE A TRAV~S DE LA OBSER 
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VAC10N, Y SU lMITAClON POSTERIOR PUEDE SER REFORZADA O lNHIBi 

DA EN BASE A LAS CONSECUENCJAS OUE ESA CONDUCTA PRODUCE EN LA 

PERSONA A IMITAR, 

A MEDIDA QUE SE VA PRODUCIENDO EL DESARROLLO, VA DESTA

CANDOSE LA IMPORTANCIA DE LA VlDA AFECTlVA, y SE AStsrE A LA 

FORMACIÓN PROGRESIVA ne UNA PERSONALIDAD CUYAS Pos1e1L1nADES 

DE ADAPTAC!ON SERÁN TANTO MAYORES, CUANTO MÁS HABIL Y ATENTA 

HAYA SIDO LA EDUCAC!ON, 

CONFORME LA EDAD V LA CIVILIZACION VAN DANDO FORMA A LOS 

CARACTERES, DOBLEGANDOLOS A LO LARGO OE LA VIDA SOCIAL, NUES

TRA CONDUCTA SE VA OISClPLlNANDO .. Y SE MODELA SOBRE LAS CIR-
. . 

CONSTANCIAS PARA ADAPTARSE MEJOR CADA VEZ, 

ExJSTE UNA CONTlNUlDAD suPuesTA ENTRE LA CONDUCTA NORMAL 

Y ANORMAL QUE tMPLtCA QUE LAS LEYES BÁSICAS DEL APRENDJZAJE -

SE APLJCAN A TODOS LOS TIPOS DE CONDUCTA, LA CONDUCTA DES-

ADAPTlVA SE ADQU1ERE MEDIANTE LOS MISMOS PROCESOS PstCOLÓGl

COS QUE CUALQUIERA DE LAS DEMÁS CONDUCTAS, 

LA PsicoPATOLOG1A SE REFIERE A LA CONDUCTA QUE ES MENOS 

OPTIMA y APROPIADA PARA UN INDIVIDUO EN UNA ETAPA DE su VIDA 

Y EN UN MEDIO AMBlENTE DETERMINADO, LA CONDUCTA TANTO NORMAL.1 



6. 

COMO PATOL0GICA TIENEN DRtGENES EN LOS FACTORES HEREDITARIOS 

COMO Ps1coo1NAM1cos v AMBIENTALES, 

"Se ENTIENDE PoR CONDUCTA NO SOLO LA RESPUESTA OBSERVA

BLE SINO EL RESULTADO DE LA tNTERACCION MULTifOTENCIAL DE -

FACTORES SOBRE LA FUNCIÓN DEL SISTEMA NERVIOSO", (DE LA 

FUENTE, 1981 J 8l, 

Esros FACTORES SON: 

l, FACTORES HEREDITARIOS: 

l l. 

Al DETERMINANTES GEN~TICOS DE LA CONDUCTÁ 

Bl INSTINTOS 

el CoNsTITUCibN 

FACTORES DEL r,EDIO AMBIENTE: 

Al APRENDIZAJE 

sl DETERM !NANTES FAMILIARES 

el DETERMINANTES SOCIALES 

Dl EXPERIENCIAS lDIOSINCRÁTICAS 

El TRAUMATISMOS V ENFERMEDADES CUE RESULTAN 

DAÑO AL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL 

Fl TRAUMATISMOS EMOCIONALES 

EN 
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Los CAMBIOS DE LA CONDUCTA SE DAN EN LA MEDIDA QUE SE 

CRECE Y QUE SE OBTIENEN EXPERIENCIAS, UN CAMBIO DE CONDUCTA 

IMPLICA EL DEJAR ATRÁS CIERTOS coMPORTAMlENTOS QUE CARACTERl . . 
ZABAN AL INDIVIDUO PARA SUSTITUIRLOS POR OTROS NUEVOS QUE E~ 

TARÍAN MÁS ACORDES CON LO QUE SE esPeRA SEGÚN EDAD, SEXO y 

NIVEL SOCIO - CULTURAL, 

TAMBl~N SE PUEDE HABLAR DE LOS TRATORNOS DE LA CONDUCTA 

QUE st SON CAMBIOS PERO QUE EN ~STE CASO LA CONDUCTA NO ES 

ACORDE A LO ESPERADO, 

Los TRASTORNOS EN LA CONDUCTA SUELEN SER LAS PRIMERAS MA 

NlFESTAClONES DE UNA ENFERMEDAD O DE UNA TACHA OCULTA HASTA 

ENTONCES., POR LO QUE EN T~RMINOS GENERALES SE MANIFIESTAN -

SIEMPRE QUE EXISTE DESEQUILIBRIO CONSTITUCIONAL, P~RDIDA DE 

CONTACTO CON LA REALIDAD O D~FICIT DEL JUICIO Y DE LA AUTO

CR{TICA, 

EN EL N IfiO., LOS TRASTORNOS DE LA CONDUCTA PUEDEN SER EX

PRESIONES DE RETRASO EN EL DESARROLLO INTELECTUAL, DE lNMADU 

REZ AFECTIVA o DE TRASTORNOS CARACTEROLÓGJcos, QUE PUEDEN 

LLEGAR HASTA LAS PERVERSIONES LLAMADAS INSTINTOS: TURBULEN

CIA, MALIGNIDAD, FALTA· DE AFECTIVIDAD, oPosICIÓN V AGRESIVI

DAD, ETC. TAMBl~N PuEDEN SER POR UN TRAUMA EMOCIONAL COMO 
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YA SE HA MENCIONADO ANTERIORMENTE, 

los DESÓRDENES SON MAS COMUNES EN LOS NIROS QUE EN LAS -

NlílAS CON EXCEPCIÓN DE CHUPARSE EL DEDO, SEGURAMENTE ESTO 

REFLEJA UN AUMENTO DE VULNERABILIDAD INNATA QUE TIENE EL VA

RÓN HACIA EL ESTRES Y LOS TRAUMAS (SCULLY: 1985), 

PARA EL GRUPO DE AVANCE EN LA PSIQUIATRIA CGAPl DENTRO 

DE LOS TRASTOR~OS Rti\CTIVOS DEBEN INCLUIRSE UNA SERIE DE 

TRASTORNOS QUE PRESENTAN COMO CARACTERfSTICA PRINCIPAL SU RE 

LACION CON UN EVENTO O SITUACIÓN DESENCADENANTE, PUDIENDO -

SER ESTE TIPO AGUDO o CRÓNICO. LA FORMA DE RESPUESTA E INTEU 

SlDAD DE LA MISMA, DEPENDERÁ DEL GRADO DE MADUREZ ALCANZADO 

POR EL NJ~O, DE SU FUNCIONAMIENTO VOICO, DE SU CAPACIDAD DE 

ADAPTACIÓN, ETC, CUANDO LA FORMA DE PRESENTACIÓN DEL EVENTO 

DESENCADENANTE ES AGUDA, SE CONSIDERA QUE REPERCUTE MÁS EN 

EL BUEN DESARROLLO DEL NiílO, YA QUE CONSTITUYE REACCIONES DE 

URGENCIA y NO PERMITE LA ELABORACIÓN y ADAPTACIÓN, (EJEMPLO: 

LA MUERTE DE LOS PADRES, INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA SIN PREPARA 

ctON PREVIA .. TERREMOTO,.. erC.), 

Los TRASTORNOS REACTIVOS PUEDEN PRESENTARSE COMO UNA DE

TENCIÓN DEL DESARROLLO EN UN INTENTO DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO 

O SITUACIÓN TRAUMATICA1 COMO DESENCADENANTES DE UN TRASTORNO 
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Ps1cOFISIOLÓGJCO (ULCERA, CEFALEAS, ETC,) COMO ALTERACIONES 

DE LA CONDUCTA V AGRESIVIDAD AL MEDIO O LA FAMILIA, COMO RE

PLIEGUE DE LA PERSONALIDAD, CON AISLAMIENTO y nePRESIÓN, TQ 

DAS ESTAS MANIFESTACIONES SON TRANSITORIAS YA QUE SU ESTRUC

TURACIÓN y FIJACIÓN COMO PATRONES DE RESPUESTAS CONSTITUIRÁN 

OTRAS ENTIDADES DE SIGNIFICACIÓN MAYOR, 

EL PeRlono EN QUE ES MÁS FRECUENTE ENCONTRAR TRASTORNOS 

REACTIVOS ES LA EDAD PRE-ESCOLAR y ESCOLAR TEMPRANA, LA s1a 

NIFICACIÓN DE UN TRASTORNO REACTIVO SOLO PUEDE CONOCERSE POR 

EL SEGUIMIENTO DEL CASO, 

Se SABE QUE EL CONOCIMIENTO ACTUAL DE LA PstCOLOGIA EN -

LOS EVENTOS TRAUMÁTICOS EN esPectAL EL ABORDADO EN ESTA TE

SIS ES LIMITADO. Los ESTUDIOS A NIVEL MUNDIAL SON ESCASOS, 
. . 

EL CAMPO DE INVESTIGAcrON POR CONSIGUIENTE ES POCO EXPLORADO, 

SE RECONOCE LA IMPORTANCIA DE UNA INTERVENCIÓN PsICOTERA 

P~uTICA TEMPRANA auE PERMITA PREVENIR PoR UN LADO vio PoR 

OTRO PROFUNDIZAR EL CONOCIMIENTO EN EL MANEJO DE ESTOS TRAS

TORNOS REACTIVOS CATASTRÓFICOS, 
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CAPITULO 1 

CONDUCTAS INVOLUCRADAS H! U~ DESASTRE 

Los DESASTRES SON SITUACIONES DE TENSIÓN A NIVEL MASIVO, 

SE ENTIENDEN COMO UN EVENTO NATURAL O CAUSADO POR EL HOMBRE 

CUE AMENAZA LA VIDA DE MUCHAS PERSONAS EN UN TIEMPO RELATIVA 

MENTE CORTO, 

BARTON (1970), DEFINIÓ A LOS DESASTRES COMO UNA PARTE DE 

LA CATEGORlA MAS GRANDE DE SITUACIONES DE ESTRES COLECTIVO, 

Y QUE OCURRE CUANDO VARIOS MIEMBROS DE UN SISTEMA SOCIAL, FA 

LLAN EN RECIBIR LAS CONDICIONES ESPERADAS DE VIDA DEL SISTE

MA, 

UNA SITUACIÓN DE CRISIS ES CUANDO UNA PERSONA SE ENCUEN

TRA ANTE UN PROBLEMA aue REBASA sus CAPAc10Ánes DE Res0Luc16N 
CON LOS RECURSOS DE ENFRENTARLO, UBICÁNDOSE EN ESTADO DE DE~ 

EQUILIBRIO. LAS CRISIS PROVOCAN TENStór(, Ast COMO SENTIMIEH 

TOS DE ANSIEDAD, TEMOR, CULPA, VERGUENZA 1 DESAMPARO Y DESES

PERANZA, 

DENTRO DE LA SITUACIÓN DE CRISIS EL ELEMENTO PELIGROSO,

QUE ES EL ACONTECIMIENTO esPEtlFICO aue DESENCADENA LA SITUA 
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ClÓN DE CRISIS, PUEDE DEBERSE A CAMBIOS MEDIO - AMBIENTALE~ 1 
CAMBIOS INTERNOS, O AMBOS, Y MARCA EL INICIO DE UNA CRISIS 

MAYOR O MENOR EN LA HOMEOSTASIS DEL SUJETO, 

Esre EveNro PUEDE SER ANTICIPADO y PREDECIBLE o tMPREVt~ 
TO Y ACCIDENTAL, ÜN EVENTO ANTICIPADO INVOLUCRA A UNA PERS~ 

. . 
NA, FAMILIA O COMUNIDAD, EL EVENTO INESPERADO PUEDE DEBERSE 

A CAUSAS NATURALES COMO TERREMOTOS, INUNDACIONES, ETC,, O 

PRODUCIDOS POR EL HOMBRE COMO EXPLOSIONES ATÓMICAS, GUERRAS, 

ere., v Pueoe IMPLICAR A TODA UNA coMUNIDAD o A rano UN PAts. 

EL ESTADO VULNERABLE ES LA REACCIÓN DE UN INDIVIDUO ANTE 

EL EVENTO INICIAL v nesPu~s ne ~sre, LA PERSONA Puene RES

PONDER AL EVENTO DE DIVERSAS MANERAS: LO PUEDE VIVIR COMO 

UNA AMENAZA A SUS NECESIDADES O A SU INTEGRIDAD O AUTONOMlA; 

PUEDE EXPERIMENTARLO COMO UNA PéRDIDA DE PERSONAS, OBJETOS, 

HABILIDADES O CAPACIDADES; PUEDE SENTIRLO COMO UN DESAFÍO A 

SU SUPERVIVENCIA, CRECIMIENTO, O A SU DOMINIO O AUTOEXPRESIÓN. 

CADA UNA ÍlE LA.s REAcCIDNES s~ AcoMPA~A DE UNA EMOCIÓN cARAc

TERtSTicA; LA AMENAZA PROMUEVE UN ALTO NIVEL DE ANSIEDAD; 

LA P~RDIDA PROVOCA DEPRESIÓN V DUELO; EL DESAFIO PUEDE ESTI

MULAR UN GRADO MODERADO DE ANSIEDAD, ASl COMO SENTIMIENTOS 

DE ESPERANZA Y EXPECTATIVAS POSITIVAS, 
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EN GENERAL SE OBSERVA INICIALMENTE UN AUMENTO DE TENSIÓN 

Y RESPUESTA COMO ESTRATEGIAS YA CONOCIDAS PARA RESOLVER EL 

PROBLEMA.o SI NO FUNClONAN.o LA TENSIÓN AUMENTA Y EXPERIMENTA 

UNA SENSACIÓN DE INEFICACIA, Es ENTONCES CUANDO MOVILIZA 
. . . 

SUS "RESERVAS" Y PRUEBA NUEVAS FORMAS PARA MANEJAR EL PRO-

BLEMA, 

SJ ESTO NO LOGRA RESOLVER .. MITIGAR O REDEFINIR EL PROBLE 

MA., LA TENSfÓN LLEGA AL MÁXIMO., DESORGANIZANDO CADA VEZ MÁS 

SU FUNCIONAMIENTO., SURGIENDO SENTIMIENTO DE DEPRESIÓN., DESAl:l 

PARO V DESESPERANZA_. AS1 COMO REGRESIONES, 

EL FACTOR PRECIPITANTE ES EL EVENTO QUE CAUSA ESTRES Y 

QUE DA LUGAR A UN ESTADO DE DESEQUILIBRIO, ESTE ES LA CAUSA 

DE QUE LA TENSIÓN Y LA ANSIEDAD LLEGUEN A NIVELES ELEVADOS, 

No TODO EVENTO PRECIPITANTE TIENE UN MISMO POTENCIAL DE 

ESTRES, ALGUNOS SON TAN ABRUMADORES QUE CAUSAN DESEQUILIBRIO 

MAXIMO, ÜTROS PARECEN EN UN PRINCIPIO RELATIVAMENTE CALMA

DOS PERO LAS PRESlONES SE VAN SUMANDO V SUS MECANISMOS DE DE 

FENSA DEBILITANDO~ LO CUAL TAMBl~N fUEDE PROVOCAR UN DESEQUl 

LIBRIO IMPORTANTE, 

EL ESTADO DE CRISIS ACTIVA OCURRE CUANDO LOS MECANISMOS 
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HOMEOSTÁSlCOS SE HAN ROTO, CUANDO LA TENSIÓN ALCANZA EL PUNTO 

MAXIMO v EXISTE UN ESTADO DE DESEQUILIBRIO, EsrA FASE PuenE 
DURAR DE CUATRO A SEIS SEMANAS COMO MÁXIMO, DURANTE ESTA ETA 

PA LA PERSONA PASA POR UNA SERIE DE REACCIONES PREDECIBLES 

QUE VAN DESDE UN TORBELLINO EMOCIONAL Y F1SIC0 1 HASTA EL RE

AJUSTE GRADUAL, 

EN LA ETAPA DE LA RElNTEGRACJúN, A MEDIDA QUE LA TENSIÓN 

Y LA ANSIEDAD DISMINUYEN, SE VA REESTABLECIENDO EL EQUILIBRIO 

Y REORGANIZANDO EL FUNCIONAMIENTO DEL INDIVIDUO, LA FASE DE 

REINTEGRACIÓN, CONSISTE EN VARIOS PASOS IDENTIFICABLES: 

LA coMPReNstóN v LA PeRcePctóN ne LO aue HA sucen100, 
TANTO OBJETIVA COMO SUBJETIVAMENTE, 

LA ACEPTACIÓN ADECUADA Y EXTERNALIZACIÓN DE LOS SENTl 

MIENTOS ASOCIADOS CON LA SITUACIÓN DE CRISIS, 

EL DESARROLLO DE NUEVOS PATRONES CONDUCTUALES PARA Eli 

FRENTAR LA SITUACIÓN, INCLUYENDO LA BÚSQUEDA DE AYUDA 

REQUERIDA, 

LA PERSONA ENCUENTRA MEDIOS PARA ENFRENTAR LOS PROBLEMAS 

Y RECURRE A OTRAS PERSONAS Y ORGANIZACIONES QUE PUEDAN AYU

DARLO A RESOLVER SU SITUACIÓN, 
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Los DESASTRES EN si, SE CLASIFICAN EN PERtonos DE TIEMPO, 

LOS CUALES PoWELL v RAYNER, 1952 (CITADO POR EvÁNs; 1978) 
HAN CLASIFICADO COMO! DE ALERTA, DE AMENAZA, DE IMPACTO, DE 

INVENTARIO, DE RESCATE, DE REMEDIAR, y DE RecUPERACION, EN

CONTRÁNDOSE QUE LOS ESTUDIOS QUE SE HAN HECHO SOBRE DESAS

TRES, SE HAN CONCENTRADO EN LOS PRIMEROS SEIS PERIODOS, QUE 

VAN DESDE El PERIODO INMEDIATO AL PRE-DESASTRE, HASTA DOS A 

CUATRO SEMANAS nesPuts DE OCURRIDO EL DESASTRE. 

EN T~RMINOS ESPECIFICOS LOS AUTORES HAN ESTABLECIDO 3 FA 

ses DE UN DESASTRE: 

l, FASE DE AMENAZA O ALERTA O PRE-DESASTRE, 

2, FASE DE IMPACTO O CHOQUE, 

3, FASE POSTERIOR AL DESASTRE O DE READAPTACIÓN, 

l. FASE DE AMENAZA o ALERTA o PRE-DESASTRE. 

ESTA FASE IMPLICA LA PRESENTACIÓN DE UN AVISO DE LA CRJ-
. . 

SIS POR VENIR, QUE PUEDE O NO PRESENTARSE, DEPENDIENDO DE CA 

DA EVENTO EN PARTICULAR, EN LA ACTUALIDAD Y GRACIAS A LA 

TECNOLOGlA, ES PostBLE PREDECIR ALGUNOS DESASTRES NATURALES, 

Desee ESE MOMENTO, AL TENER ESTA INFORMACJÓN1 AUMENTA LA Ali 

SJEDAD Y OTRAS REACCIONES DE TEMOR SE MANIFIESTAN TENIENDO 
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VARIANTES DE ACUERDO A LA EXPERIENCIA SOBRE DESASTRES DE LOS 

HABITANTES DE LA REGIÓN AFECTADA,, V A SUS TRADICIONES CULTU

RALES, 

ALGUNAS PERSONAS RESPONDEN RÁPIDAMENTE Y EN FORMA ADECUA 

DA Y RESPONSABLE; EN CAMBIO OTRAS NIEGAN LA POSIBILIDAD DE 

QUE SE PRODUZCA UN DESASTRE Y POSPONEN LOS PLANES DE PROTEC

C JÓN, (JERTAS RESPUESTAS REFLEJAN UN SENTIDO DE INVULNERABL 

LIDAD EXPRESADO EN LAS FRASES "NO ME Pueoe PASAR A MI" .. o 
"No Pueoe PAsAR Aaut", ALGUNAS OTRAS ATRIBUYEN LA ResPoNsA

BILIDAD AL GOBIERNO QUE "DEBE PROTEGERNOS:· .. ADOPTANDO UNA AC. 

TJTUD AGRESIVA AL MISMO TIEMPO, INCLUSIVE HAY QUIENES SE DE 

FIENDEN A TRAVf;S DEL SENTIDO DEL HUMOR HACIENDO BROMAS SOBRE 

LA SITUACIÓN, 

EL SENTIDO DE INMUNIDAD,, LA MALA INTERPRETACIÓN DE LAS 

AMENAZAS DEL DESASTRE 1 TAL COMO REGA~OS O CASTIGOS 1 EL DESEO 

DE EVITAR LA INCONVENIENC1A 1 SON UNOS DE LOS FACTORES PSICO

LÓGICOS QUE PUEDEN INTERVENIR CON LA UTILIZACIÓN DE LA JNFOR 

MACIÓN PARA PREVENIR DESTRUCCIÓN Y MUERTE, 

"Los MECANISMOS DE ADAPTACIÓN y DEFENSA QUE SE UTILIZAN 

CON MAYOR FRECUENCIA SON LA NEGACIÓN QUE AFECTA LA PERCEPCIÓN 

DE LA REALIDAD EXTERNA 1 LA REPRESIÓN MEDIANTE LA CUAL EL IN-
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DIVIDUO SUMERGE EN EL INCONSCIENTE IDEAS Y SENTIMIENTOS DOLQ. 

ROSOS O ATEMORIZANTES Y LA FORMACIÓN REACTIVA PoR MEDIO DE -

LA cyAL SENTIMIENTOS cono EL TEMOR SE MANIFIESTAN EN FORMA -

PARADÓJICA. 

LA NEGACIÓN DEL DESASTRE EN POTENCIA PUEDE SER PROFUNDA 

O SUPERFICIAL,, CONTINUA O INTERMITENTE .. TOTAL O PARCIAL O Ml 

NIMA PERO PARECE SER UNIVERSAL,, Y EN ESTE SENTIDO ES ''NORMAL~' 

<líoLFSTEIN, 1957, CITADO POR KINSTON, v RossER, 1974 : 422), 

LIFTON (1967) (CITADO POR KINSTON, y RoSSER, 1974) SE RE 

FIERE A ESTA NEGACIÓN COMO UNA "CONSCIENTE ADAPTACIÓN HUMANA: 

Y COMO TODA ADAPTACIÓN TIENE SUS VENTAJAS Y SUS DESVENTAJAS, 

TODA RESPONSABILIDAD TIENDE A SER DADA A LIDERES O AUTORIDA

DES, LA PERSONA SIENTE aue NO TIENE LOS CONOCIMIENTOS NI LOS 

MEDIOS DE GUIAR SU PROPIO DESTINO, lA NEGACIÓN CONTINÚA A 

TRAV~S DE LAS FASES DE ALERTA Y A VECES HASTA LA FASE DE JM-

PACTO: EL DARSE CUENTA DEL PELIGRO, RESULTARlA EN 

VENIENCIA FISICA Y EN UN ANGUSTJAMIENTO PS!OUJCO, 

UNA INCON

LA GENTE 

PUEDE REHUSAR A ACEPTAR EL PELIGRO Y LO FANTASEA ABIERTAMEN

TE, 

CUANDO SE ADMITE EL PELIGRO, ACTITUDES EMOCIONALES TALES 

COMO LA FE Y LA DESCONFIANZA, TOMAN UN PAPEL IMPORTANTE DEBl. 
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DES, LA PERSONA SIENTE QUE NO TIENE LOS CONOCJMJENTOS NI LOS 

MEDIOS DE GUIAR SU PROPIO DESTINO, LA NEGACIÓN CONTINÚA A 

TRAV~S DE LAS FASES DE ALERTA V A VECES HASTA LA FASE.DE IM

PACTO: EL DARSE CUENTA DEL PELIGRO, RESULTARlA EN UNA INCON

VENIENCIA FlstcA v EN UN ANGUSTlAMIENTO PstQUtco, LA GENTE 

PUEDE REHUSAR A ACEPTAR EL PELIGRO Y LO FANTASEA ABIERTAMEN

TE, 

CUANDO SE ADMITE EL PELIGRO, ACTITUDES EMOCIONALES TALES 

COMO LA FE Y LA DESCONFIANZA, TOMAN UN PAPEL IMPORTANTE DEBL 

\ 
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DO A LA DIFICULTAD QUE SE TIENE DE SABE LO QUE VERDADERAMEN

TE SUCEDE Y LA EFICACIA QUE TIENEN LAS AUTORIDADES, LAS 

AUTORIDADES SON VISTAS COMO "f.ADRES" Y EL DESASTRE ES ATRI-

BLJ100 A "ALGO QUE TENÍA QUE SUCEDER". FLORECEN IDEAS DE COli 

TRol-MAGtco v ne suPeRsr1c10N,, PoR EJEMPLO: MIEDO A oue EL 
. . . 

DESASTRE SE PROVOQUE POR PENSAMIENTOS.1 PALABRAS O ACCJONES, 

RUMORES FANTÁSTICOS QUE INDICAN UN CAMBIO EN LA MANERA EN LA 

CUAL LA VIDA ES INTERPRETADA,, SON MUY COMUNES, 

2. FASE DEL IMPACTO o CHOQUE, 

EN UN DESASTRE QUE TOMA POR SORPRESA,, HAY UNA ILUSIÓN DE 
. . 

CENTRALIDAD1 POR EJEMPLO: EN UN TORNADO LA PERSONA PIENSA QUE 

SOLO SU CASA FUt DAAADA, EL MITO DE LA INVULNERABILIDAD QUE 

SE PRESENTA TAN FUERTEMENTE EN LA FASE DE AMENAZA,, SUFRE DE 

REPENTE UN CAMBIO CONTRARIO: EL INDIVIDUO ESTÁ DE HECHO ENCON 

TRÁNDOSE CON LA MUERTE. POSTERIORMENTE HAY UNA SEGUNDA FASE 

DE SHOCK MAYOR, EN DONDE SE APRECIA LA DESTRUCCIÓN EN SU TO

TALIDAD Y LOS RECURSOS DE AYUDA Y REFUGIO QUE SE ESPERAN TE

NER NO ESTÁN PRESENTES, Los RECUERDOS SOBRE ESTA ETAPA VA

R1AN MUCHO, PERO LA EVIDENCIA SUGIERE QUE LOS INDIVIDUOS osci 

LAN ENTRE SENTIMIENTOS DE TERROR Y REGOCIJO, INVULNERABILIDAD 

y DesvALIDEZ, ABANDONO éATASTRóFréo Y ESCAPE MILAGRoso, LA 

SUBSECUENTE RECONSTRUCCIÓN DE LA ILUSIÓN DE INMUNIDAD DEPEN-
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DERA DE QUE EL DESASTRE SE VISUALICE COMO UNA P~RDIDA LEJANA 

O CERCANA Y DE LA VERDADERA P~RDIDA QUE SE TENGA EN SI, 

"EN GENERAL nesPuts DEL DESASTRE .. LAS VICTIMAS PARECEN -

ESTAR ATURDIDAS., PERPLEJAS o ATOLONDRADAS, MueSTHAN AUSENCIA 

DE SUS EMOCIONES, INHIBICIÓN DE LA ACTIVIDAD,, DOCILIDAD., IN

DECISIÓN., FALTA DE RESPONSABILIDAD Y UN COMPORTAMIENTO AUTO-

MÁTICO, A ESTO SE LE LLAMA "SINDROME DEL DESASTRE", 

INMEDIATAMENTE oesPuts DEL DESASTRE, LAS VICTIMAS SE 

VUELVEN DEPENDIENTES., HABLAN MUCHO, SE ANlílAN., FORMAN GRUPOS 

INESTABLES Y BUSCAN SEGURIDAD, PUEDE HABER UNA LIBERACIÓN -

Ps1coPAr1cA INCLUYENDO ACros ne BANDALisMo .. RAPros, v Asuso 

DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS" cwALLACE .. 1956, CrrAoo PoR SoWDER, -

1985 : 13). 

DESDE EL PUNTO DE VISTA BIOLÓGICO SE PRODUCEN CAMBIOS EN 

LOS NIVELES NEUROQUfMICOS DEL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL; ESTAS 

ALTERACIONES suELEN AFeérAR LAS RESPUESTAS INMUNOLOGICAS, Se 
ENCUENTRA TAMBléN, FATIGA CONSTANTE E INTERMITENTE, AGOTAMIEU 

TO Y DIFERENTES GRADOS DE INQUIETUD ACOMPA~ADOS POR MODIFICA

CIONES DEL APETITO o sue~o. 
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Lo.s REACCIONES PsJCOLÓG[CAS ABARCAN TODOS LOS NIVELES DE 

LAS EMOCIONES DE LA ANSIEDAD.; EL Ti:MOR., LA PRE0CuPAC1óN., LA 
. • . .. • 1 • 

VERGUENZA Y LA CULPA~ MODIFICAN LA AUTOPERCEPCIÓN Y SE SUMAN 

A LAS DIFICULTÁDES auE UNA PERso~A TIENEIPA~A ADAPTARSE v 

HACER FRENTE A UNA SITUACIÓN, (BARTON ALLEN, 1970), 

1, 

lA PERSONA PUEDE ENTRAR EN UN GRADO DE OFUSCAMIENTO CA-
i 

RACTERIZADO POR DIFERENTES GRADOS DE DESORIENTACIÓN., DES0RG8. 
• 1 

NIZACIÓN, LENTITUD DE PENSAMIENTO., CONFUSIÓN., DIFICULTADES 

PARA TOMAR DECISIONES y PARA ENTENDER LO IQUE DICEN LOS DEMÁS 

y DESORIENTACIÓN EN BASE AL TIEMPo. EsTASI REACCIONES PUEDEN 

DURAR DESDE UNAS HORAS HASTA VARIOS D1AS, 

PUEDE EXISTIR MONOTONIA., DESINTERéS., DISTANCIAMIENTO E 

INDIFERENCIA HACIA PERSONAS QUE ANTERIORMrNTE ERAN IMPORTAN

TES EN LA VIDA DE LA VICTlMA Y EL ANJQUILIMIENTO DE LA SENSA. 

CJÓN DE ESTAR A SALVO DE LA MUERTE., YA QUE RESULTA DIFICIL 

RECUPERAR ESA SENSACIÓN DE PROTECCIÓN y Al PARECER ESTE CAM-
• 1 

BID TIENE UN EFECTO PROFUNDO .EN LA PERSON1LIDAD, 

ÜTRA MANIFESTACIÓN DE LA NECESIDAD DE CONTROLAR LAS EMO

CIONES ES LA OBEDIENCIA DÓCIL y PASIVA DE LAS ÓRDENES., MANDA. 

TOS O REGLA~1ENTOS D~ LAS AUTORIDADES ENCA,GADAS DEL 

AUNQUE SIEMPRE HAY PERSONAS QUE SE VUELVEN REBELDES 

RESCATE, 

Y QUE MA 
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NIFIESTAN DESEOS DE DIRIGlR SUS PROPIOS ACTOS EN LOS REFUGIOS 

AMeos coMPoRTAMtENros EJeMPLIFtCAN LA NECESIDAD DE CONTROLAR 

LA SITUACIÓN fARA NO SENTIRSE ABRUMADO POR INTENSOS RESENTI

MIENTOS DE DOLOR, 

3. FASE POSTERIOR AL DESASTRE y DE READAPTACIÓN, 

lA REACCIÓN PSICOLÓGICA PREDOMINANTE ES LA DE PESAR POR 

LA P~RDIDÁ DE OBJETOS y PERSONAS QUERIDAS, 

LA EXPRESIÓN DE LOS ESTADOS EMOCIONALES PUEDEN ESTAR IN

FLUIDOS POR ACTITUDES rs ICOLÓGI CAS. CWOLFSTEIN, 1957' c ITADO 

K1NSTON v RossER, 197q), COMENTA POR EJEMPLO: QUE EN EsTADos 
. . 

~NIDOS NO SE ACEPTA SOCIALMENTE EL EXPERIMENTAR DESESPERA-

CION, DESAHUCIO, y FALTA DE VALOR, LO aue PONE EN CONFLICTO 

LAS NECESIDADES DE LA VICTIMA DE ACEPTAR SU SUFRIMIENTO, 

Los SEtlTIMIENTOS DE APREHENSIÓN QUE PERSISTEN POR ALGÚN 

TIEMPO, GENERALMENTE ESTAN RELACIONADOS A LA IDEA DE QUE EL 
. . 

DESASTRE VA A VOLVER A OCURRIR. Los IMPACTOS POSTERIORES A 

UN TEMBLOR O TERREMOTO SON ASOCIADOS A UN MIEDO MUCHO MÁS 

CONSCIENTE QUE EL QUE SE TENIA EN EL IMPACTO INICIAL, ADE

MÁS SE FANTASEAN NUEVOS DESASTRES Y AL IGUAL QUE LOS RUMORES 

LAS FANTASIAS SE ESPARCEN RÁPIDAMENTE. 
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POR ALGÚN TIEMPO, EL MUNDO ES UN LUGAR INSEGURO Y LA GEli 

TE SE SIENTE ANSIOSA, sr SE LE DEJA SOLA o SI SE LE SEPARA 

DE SUS SERES QUERIDOS, 

HAY DIFICULTADES EXTREMAS EN PODER ELABORAR EMOCJONALMEU 

TE SU RELACION CON LA MUERTE, ESPECIALMENTE A ESCALAS MASIVAS, 

Y LAS ACTITUDES HACIA LOS MUERTOS ESTÁN MATIZADAS DE MIEDO 

Y CULPA, 

POR UN LADO LAS AUTORIDADES LE RESTAN IMPORTANCIA A ESTO 

E INSISTEN EN QUE SE DESHAGAN RAPtDAMENTE DE LOS CADÁVERES 

POR MEDIO DE INCINERACIONES Y ENTIERROS MASIVOS, Y POR OTRO 

LADO LOS SOBREVIVIENTES PRESENTAN DIFICULTAD EN HACER EL DUE 

LO DE sus FAMILIARES A MENOS QUE "sePAN" DE LA MUERTE DE ES

TOS MEDIANTE LA IDENTIFICACIÓN DE LOS CUERPOS, 

DURANTE LARGO TIEMPO nesPut::s DE LA CATÁSTROFE, LAS VlCT.l 

MAS UTILIZAN sus SISTEMAS DE APovo DE UNA MANERA MAS ACENTUA 

DA y CONT1NUAJ Pues SIENTEN LA NECESIDAD DE RELATAR EL HECHO 

y DE HACER QUE LOS DEMÁS sePAN CUÁN TRAUMÁTICA FU~ LA EXPE

RIENCIA. AL FINAL, LA CATÁSTROFE SE TRANSFORMA EN UN ACON

TECIMIENTO QUE UNE A LAS PERSONAS QUE LO EXPERIMENTAROf~ PUES 

COMPARTEN UNA HISTORIA QUE ES EXCLUSIVA DE LOS SOBREVIVIEN

TES Y SE CONT 1 NÚA COMO UN "RECUERDO TORMENTOSO", 
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LA GENTE SE ENCUENTRA FORZADA A REVIVIR UNA y OTRA vez 
LA SITUACIÓN DESASTROSA, AÚN CUANDO ES DOLOROSO, PARECE SER 

CURATIVO EN LA MEDIDA EN OUE LOS SENTIMIENTOS DE ANGUSTIA 

EXTREMA ·ASOCIADOS CON EL suceso, VAN DESAPARECIENDO GRADUA~ 

MENTE, LA REPETI c 1 óN DE LAS DISCUSIONES GENERALMENTE SE Et! 

FOCAN EN LAMENTACIONES y RECRIMINACIONES CON RESPECTO A LAS 

ACTITUDES o DECISIONES aue SE HUBIERAN TOMADO ANTES o DURAU 

TE EL suceso. PARA UNOS POCOS, LA ANGUSTIA y EL MIEDO NO 

DESAPARECEN Y NO LO SOBREPASAN: OTROS EVITAN EL RECORDAR Y 

NIEGAN CUALQUIER CONSECUENCIA ACTUAL, 

REFIERE WILLIAM JAMES 1906 (CITADO POR KINSTON Y ROSSER, 

197q, qq3) A LAS REVOCACIONES DE PUNTOS DE VISTA ANIMISTICOS 

PRIMITIVOS, EN LOS CUALES LA CASUALIDAD DEL DESASTRE ES VIS

TA COMO INTENCIONAL y CON UN PROPÓSITO. LA GENTE NO PUEDE 

EVITAR El PREGUNTAR EL POR QU~ DE LO SUCEDIDO E INVOCAN A 

Dios, AL DESTIN01 A LA FEJ o A SUSTITUTOS SIMILARES QUE TlE 

NEN CUALIDADES HUMANAS Y UNA RELACIÓN CON LA HUMANIDAD. Jutt 

TO CON ESTA RELACIÓN lNTRAPstau1cA CON LO "INEVITABLE" 1 SE 

ENCUENTRAN PENSAMIENTOS Y SENTIMIENTOS DE LLEVAR UNA VIDA 

MEJOR1 DE RECONSIDERAR REGLAS MORALES 1 ACTITUDES DESAFIAN

TES1 IDEAS DE HABER SIDO CASTIGADO Y POSTURAS TANTO DE FE 

COMO DE DESEsPERACION. LÁ SOBREVIVENCIA PuEDE sER VISTA en 
. . . 

MO CONFIRMACIÓN DE LA INMORTALIDAD DE HABER SIDO PROTEGIDO 
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O COMO EL HECHO DE SEGUIR SIENDO VICTIMIZADO, 

nESDE EL PUNTO DE VISTA BIOLÓGICO COMIENZAN MANIFESTACIQ 

NES DE REACCIONES PstcosoMATtCAs QUE INTERFIEREN CON LAS FUli 

CJONES BIOLÓGICAS NORMALES Y OCASIONAN PADECIMIENTOS AGUDOS 

O CRÓNICOS; SE HA INFORMADO DE LA APARICIÓN DE TRASTORNOS 

CARDIOVASCULARES Y LA NECESIDAD DE REGISTRAR LA MEDICACIÓN 

PARA TRATAR PADECIMIENTOS QUE YA HABlAN SIDO CONTROLADOS,, POR 

EJEMPLO: LA TENSIÓN ARTERIAL Y LA DIABETES, 

Los GRADOS DE ADAPTACIÓN INDIVIDUALES VAR1AN DE ACUERDO 

CON LOS RECURSOS DE LAS VICTIMAS, 

Esruotos CIENTIFICOS DE LA CONDUCTA ASOCIADA A SITUACIO

NES DE CATÁSTROFE,, SUSTENTAN LA HIPÓTESIS DE QUE LOS DESASTRES 

ORIGINAN CONSECUENCIAS PstcOLÓGJCAS PROFUNDAS EN LAS VICTIMAS, 

LAS vtC:rtMAs DE DESASTRES soN PERSONAS NORMALES, EN autENEs 

EL ESTRES INTENSO HA INTERRUMPIDO TRANSITORIAMENTE SU FUNCI~ 

NAMIENTO, LA MAYORtA DE LAS VICTIMAS HAN ESTADO FUNCIONANDO 

ADECUADAMENTE ANTES DE LA CAi"ASTROFE AUNaÜe su cAPAcIDAD PA

RA SOBREVIVIR HAYA QUEDADO LIMITADA POR LA SITUACIÓN, (CoHEN 

Y AHEARN, 1980; CITADO POR LYSTAD, 1985), 

ÜTROS OPINAN QUE LAS VICTIMAS DE DESASTRES NO SIENTEN PA 
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NICO NI SE INMOVILIZAN, NI SUFREN SERIOS TRASTORNOS EMOCIONA 

LES ANTES, DURANTE O INMEDIATAMENTE DESPU~S DEL DESASTRE, 
11 SlNTOMAS RELATIVAMENTE MENORES DE TENSIÓN, TALES COMO INQUJE. 

TUD O DOLORES DE CABEZA, MOLESTIAS ESTOMACALES Y SINTOMAS PA 

RECIDOS PUEDEN SUFRIRSE A MENUDO, ESTAS REACCIONES NO PeRJU 

DICAN LA HABILIDAD DE LAS VICTIMAS DE "TOMAR LA INICIATIVA", 

v RESPONDER Pos1r1VAMENTE AL ESFUERZO ne RecuPERActON", CCUA 

RANTELLY y DYNES, 1g73, CITADO POR ZARLE, 1976), 

EN APOYO A LOS PRIMEROS, EXISTE INFORMACIÓN ACERCA DE -

LOS EFECTOS QUE TIENEN LOS DESASTRES NATURALES SOBRE EL ESTA 

DO PsrcoLOGICO DE LAS VICTIMAS y OTROS MIEMBROS DE LA COMUNL 

DAD, 

Ce AéUERDO AL MDoelo B10Ps1Coso(1Al, LA REACCIÓN QUE UN 
INDIVIDUO PRESENTA DEsPu~s DE UN CHOQUE PRODUCIDO POR LA CA

TÁSTROFE~ SE RELACIONA CON: 

A) PERSONALIDAD, 

el EDAD, SEXO, GRUPO trn1co v f>os1c10N soc10-EcoNOMrcA. 

el Los MECANISMOS USUALES DE HACER FRENTE A LOS PROBLE-

MAS (DEFENSA y ADAPTACION), 

D) LA INTENSIDAD DE LA FUENTE DE ESTRES, 

E) LA CORRESPONDENCIA ADECUADA ENTRE LA NECESIDAD INDI-
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VIDUAL Y LOS SISTEMAS DE APOYO, 

Fl EL GRADO DE P~RDIDA PERSONAL EXPERIMENTADO. 

G) LA DISPONIBILIDAD DE SOCORRO Y DE RECURSOS COMUNITA

RIOS DE ASISTENCIA. 

LAs REACCIONES PsICOLÓGICAS ABARCAN TODOS LOS NIVELES DE 

LAS EMOCIONES DE LA ANSJEDADJ EL TEMOR .. LA PREOcuPAcION .. LA 

VERGUENZA y LA cuLPAJ MODIFICAN LA AUT0PeRcePc10N .. y SE su-
. . 

MAN A LAS DIFICULTADES aue UNA PERSONA TIENE PARA ADAPTARSE 

Y HACER FRENTE A UNA SITUACIÓN DE DESASTRE, Se HAN OBSERVA-

DO REACCIONES IMPORTANTES DE ESTE TIPOJ EN LAS QUE CADA UNO 

SE SIENTE LA PERSONA MAS AFECTADA .. LA QUE REClBIÓ EL MAYOR 

GOLPE DEL CHoaue Y LA aue SALIÓ PeoR PARADA (AUTOCENTRisMo) 

U OTRAS EN LAS QUE EL SUJETO ENTRA EN UN ESTADO DE OFUSCA

MIENTO CARACTERIZADO POR DIFERENTES GRADOS DE DESORIENTACIÓN 

DESORGANIZACIÓN_. LENTITUD DE fENSAMIENTO_. CONFUSIÓN_. DIFJCUl.. 

TAO PARA TOMAR DECJSJONES_. E INCAPACIDAD PARA COMPRENDER LO 

QUE DICEN LOS DEMÁS RESPECTO AL TIEMPO, 

COHEN Y AHEARN 1980, (CITADO POR LYSTAO, 1985) SUGIEREN 

QUE LA SEVERIDAD DE LAS RESPUESTAS EMOCIONALES DE UN INDIVI

DUO_. DEPENDEN DE UN NÚMERO DE FACTORES QUE INCLUYEN: EL TIPO 

y LA DURACIÓN DEL DESASTRE_. EL GRADO ne PéRDIDA .. LA PERceP

cróN v LA 1NTERPRerÁC16N DEL soBRev1V1eNTE coN ResPEcro AL 
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DESASTRE, SU PAPEL Y EL COMPORTAMIENTO QUE ESPERAN OTROS DE 

~L, LA PRESENCIA v EXTENSIÓN oE APovo ne TRAeAJADORES ~oc1A

LES, EL NÜMERO DE CRISIS PREEXISTENTES EN LA VIDA DE LA PER

SONA Y EL GRADO DE ~XITO EXPERIMENTADO EN LAS RESOLUCIONES 

DE CRISIS ANTERIORES ENTRE OTROS FACTORES MÁS, 

DE ENTRE ~STOS, ALGUNOS INVESTIGADORES CONCLUYEN QUE LA 

GRAVEDAD DEL SUCESO ES EL FACTOR MÁS tMPDRTANTE 1 Y QUE EN 

CONSECUENCIA, AÚN INDIVIDUOS SIN ANTECEDENTES DE TRASTORNOS 

MENTALES, SE AFECTAR1AN DE MANERA ADVERSA SI EL NIVEL DE ES

TRES FUERA MAYOR DEL QUE LES FUERA POSIBLE MANEJAR. 

EN LA EVOLUCióN DE LAS FAsE:s oE RESPUESTA AL esrREs, MoRQ. 

WITZ, 1974, DESCRIBIO LOS EPISODIOS ÁLTER.NOS DE IDEAS INTRU

SAS, IMAGENES y ATAQUES DE EM0C16N o coMPORTAMIENTO coMPULS.l 

VD POR UNA PARTE Y EMBOTAMIENTO POR LA OTRAJ QUE INTENTAN 

DESHACERSE DE LA INFORMACIÓN NUEVA TAN DOLOROSA, "El ESFUER. 

ZO TAN ENORME QUE DESARROLLA EL EGO PARA UNIFICAR ESTOS EFEC 

TOS INTENTANDO LOGRAR LA HOMEDSTASJS DEJA POCA ENERGIA PARA 

EL FUNCIONAMIENTO COGNOSCITIVO NORMALJ DE MODO QUE LAS ACTI

VIDADES DIARIAS DE LA VICTIMA SE MERMAN, LA PRESENTACIÓN 

CONSISTE EN SINTOMAS UNIVERSALMENTE CARACTERlSTICOS DEL ES

TRESJ VARIOS DE LOS CUALES ESTÁN CONFIGURADOS POR LOS ESTILOS 

DE SOBREVIVIR DE LA ESTRUCTURA DE LA PERSONALIDAD Y AÚN MÁS 
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POR LA NATURALEZA ESPECIAL DEL suC:Esa TRAUMATIZANTE" <P. 779), 

DURANTE CIERTO TIEMPO DESPU~S DE UN DESASTRE, LAS VICTI

MAS EXPERIMENTAN OLAS DE ANSIEDAD Y APREHENSIÓN, EN UN ESTU 

oro SOBRE LAS vlcrtMAs DEL BoMMRDeo DE H.IROSHIMA .. se PRESEti 

TÓ UNA TERRIBLE FUENTE DE ESTRES SEMEJANTE A LOS DESASTRES 
.. . 

NATURALES REGISTRANDOSE DOS REACCIONES ADICIONALES: EL ATUR-

DIMIENTO Ps1au1co .. QUE es UN SENTIMIENTO DE MONOTONIA .. DESlti 

TER~S .. DISTANCIAMIENTO E INDIFERENCIA HACJA PERSONAS QUE AN

TERIORMENTE ERAN IMPORTANTES EN LA VIDA DE LAS VICTIMAS; Y 

EL ANIQUILAMIENTO DE LA SENSACIÓN DE ESTAR A SALVO DE LA MUER 

TE, (llFTON, R.J,, 1967J CITADO POR SOWDER, 1985), 

f!OLFSTEIN, M·., 1957, <cITADo POR K1NSTON y RossER, 1974l, 

ENC:oNrRo Que EL seNrtno ne INMUNIDAD PERSONAL es UNA RAZóN 

COMÚN f>oR LA CUAL UNA PERSONA SE QUEDA EN EL LUGAR DEL DESA.S. 

TRE ANTES DE auE ~STE SUCEDA, SIN EMBARG0.1 esTE coNcEPTo 

CAMBIA COMPLETAMENTE DEsPu~s DE QUE HA SUCEDIDO EL DESASTRE.. 

"DesPu~s DE QUE LOS DAFIOS SE HAN EXTENDIDO, LA PRIMERA 

IMPRESIÓN DE LA VICTIMA DE UN DESASTRE ES QUE ÉL FUÉ El. ONl

co AFECTADO, ADEr!ÁS SE HAN OBSERVADO RESPUESTAS DE CULPA lli 

TENSA EN INDIVIDUOS QUE SIENTEN QUE SON POR LO MENOS PARCIAL. 

NENTE RESPONSABLES, REAL1STICAMENTE O NO DE LA MUERTE O LESIQ_ 
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NES A UN PARIENTE o AMIGO", CFARBEROW, 1978; CITADO POR W1-

LINSON, 1983 : 1137), 

EL RETRAIMIENTO PstaUICO ES TAL VEZ LA RESPUESTA MÁS UNL 

VERSAL QUE HAY HACIA UN DESASTRE, Y ES LA ESENCIA DE LO QUE 

HA SIDO LLAMADO 11 SlNDROME DEL DESASTRE", QUE ES LA REDUCCIÓN 

DE LA CAPACIDAD DE LOS SENTIMIENTOS A TODOS LOS NIVELES, Y 

SE EXPRESA EN VARIAS MANERAS DE APATlA, RETRAIMIENTO, DEPRE

SIÓN y CONSTRICCIÓN EN EL VIVIR. EsrE SENTIMIENTO SE COMPO

NE EN PARTE DEL ATURDIMIENTO QUE SE EXPERIMENTA A LA HORA 

DEL DESASTRE, Esre ESTADO ES UNA DEFENSA EN CONTRA oE SENTIR 

TODO EL IMPACTO DE LA EXHAUSTANTE IHMERSIÓN DE LA MUERTE Y -

PERSISTE POSTERIORMENTE AL DESASTRE, YA QUE LA GENTE NECESI

TA DEFENDERSE EN CONTRA DE LOS TIPOS DE ANSIEDAD DE MUERTE Y 

DE CULPA DE MUERTE QUE ESTA MUY RELACIONADO AL MECANISMO DE 

DEFENSA PSICOLÓGICO DE LA NEGACIÓN, <LIFTON y ÜLSO!l, 1976). 

TAMBl~N HA SIDO INTERPRETADO COMO UN CIERRE PSlQUICO A 

MAS ESTlMULOS,.. COMO ENERGIA QUE ES LLEVADA HACIA ADENTRO PA

RA UNA UTILIZACIÓN INTENSA,.. COMO RESPUESTA A FANTAS1AS TALES 

COMO: nSI NO REACCIONO,.. ENTONCES NO HA PASADO NADA",.. O COMO 

SENTIMIENTOS DE ESTAR DESAHUCIADO Y DE lMPOSIBlLIDAD DE BO

RRAR EL DESASTRE, ESTA REACCIÓN ES LA ANTITESIS DEL SENTI

MIENTO coMúN DE PANtco. ANTE MUERTES MAStvÁs .. LA GENTE suE-
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LE TENER SENTIMIENTOS INACEPTABLESJ TALES COMO UNA EXITACIÓN 

SADD-MAsoautsrA~ E 1DEAs o nesEos DE: "MÍ:JoR aue LE HAYA ro-

CADO A ~L QUE A Ml" {COMO SI FUERA UNA 

PERVIVENCIA) v 11aUe BUENO aue se MURIO 

. . 
COMPETENCIA POR LA Sil 

él EN VEZ DE MI,, Ceo-

MO SI LA MUERTE DE UNA PERSONA ESTUVIERA ASEGURANDO LA VIDA 

DE OTRA), EL PENSAR QUE EL SACRIFICAR A OTROS ES LA SOBRE

VIVENCIA DE UNO MISMO., ES UNA CARACTERlSTICA DE LA FANTASIA., 

(AUNQUE EN LA REALIDAD ES UNA ACTITUD QUE DIFICILMENTE SE 

LLEVE A CABO) Y PRODUCE SENTIMIENTOS DE CULPABILIDAD, 

TAMBJ~N SE HA nesCRJTO el. sENTIMIEr~TO CONTRARIO., EL CUAL 

se LLAMA: "slNnRoMe. oi::L coNrRA-DesAsrRe"., EN EL CUAL se PRE

SENTA SOBRE-CONSCIENTIZACIÓN, HtPERACTIVIDAD, P~RDIDA DE LA 

EFICACIA y COMPORTAMIENTO IRRACIONAL. LA REPETICIÓN COMPUL

SIVA DEL TRAUMATISMO PROVOCA DEFENSAS DEL EGO SOBRE TODO NE

GACIÓN EMBOTAMIENTO EMOCIONAL, REGRESIÓN E INTENTOS DE REPRE 

stóN. ESTAS DEFENsAs AL PR1NC1P10 solo SIRVEN PARA EVITAR 

LA DESORGANIZACIÓN PsrcoLóGICA, PERo st PERDURAN coMo 01spo-
. .. . .. 

SITIVO PRINCIPAL PARA LA SUPERVIVENCIA, EL PSIQUE QUEDA VUL-

NERABLE A MÁS AMENAZAS EXTERNAS O DlFICULTAOES POSTERIORES, 

(LIFTON Y ÜLSON, 1976), 

CON RESPECTO A LA IRA, TITCHNER y l<APP, 1976 (CITADO POR 

WILKINSON, 1983), LA DESCRIBEN COMO UN SENTIMIENTO DE FURIA 
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IMPOTENTE POR LA DESTRUCCIÓN DE VIDAJ PROPIEDADES V FORMA DE 

VIDA, "LA vtC11MA TIENE Poé:A sÁL1DA PARA su IRA v POCA ESP.E. 

RANZA DE SATISFACCIÓN. LA PRESENCIA DE LA IRA y su GRADO DE 

INTENSIDAD, TAMs1tN oEPeNoEN ne LA ExPER1ENC1A INDIVlDUAL ne 

IMPOTENCIA y FRUSTRACIÓN EN VISTA DEL DESASTRE EN SI"·. ( P. 
1138), 

LAs REACCIONES DE LA vtcTIMA ESTÁN DESBALANCEADAS y CON

SISTEN ESPECIALMENTE DEL CONFLICTO QUE PRESENTA LA VICTIMA 

ENTRE LA GRAN NECESIDAD QUE TIENE DE UN SER NUTRlENTE Y AL 

MISMO TIEMPO LA GRAN SOSPECHA QUE TIENE DE ~L. Los SOBREVl

'VIENTES SIENTEN UNA GRAN NECESIDAD DE AMOR V DE APOYO., PERO 

AL MISMO TIEMPO NO SON CAPACES DE ACEPTAR EL AFECTO QUE SE 

LE BRINDA COMO GENUINO Y SINCERO, 

Los TRAUMAS DEL DESASTRE PUEDEN CONTINUARSE A TRAVES DE 

LAS GENERACIONES SUBSIGUIENTES Y PUEDEN TENER EFECTOS ADVER

SOS DE PROPORCIONES SIGNIF1CATIVAS. PUEDEN oCuRRtR EN LOS 

HIJOS DE LOS SOBREVIVIENTEs AÚN CuANDO EsTos NIRos HAYAN NA

ctDo ALGUNOS A~OS DEsPu~s DE OCURRIDO EL DESASTRE, COMO EN 

HIJOS DE SOBREVtvrENTES DE éAMPos DE coNCENTRActóN. 

RAKOFF Y SUS ASOCIADOS (1966), HAN DEMOSTRADO, QUE NO ES 

SOLO UN MIEMBRO DE LA FAMILIA EL QUE ESTA "ENFERMO", SINO 

QUE TODA LA FAMILIA ES UN GRUPO DE INDIVIDUOS CON ALTERACIO-
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NES Y TRAUMATISMOS, (CITADO POR LIFTON Y ÜLSON, 1976), 

LAs PRESIONES QUE AFECTAN A LOS NJFlos, AL PASAR LOS ADUL 

Tos PoR ESTAS FASES, su HABILIDAD PARA MANEJAR LAs n1sRuPc10-

NEs Y FRUSTRACIONES TIENEN DIRECTA E INDIRECTA INFLUENCIA EN 

LOS NJFIOS, ESTAS CoNDUCTAs C:oOPeRAN EN LAS REACCIONES EMOCIQ. 

NALES DE LOS NIFIOS 1 QUE PUEDEN YA TENER ALTERACIONES EMOCIONA 

LES PoR LA RLIPruRA o LA P~RDIDA DE UN MEDIO AMBIENTE SEGURO, 

CON RELACIONES ESTABLES E INTERACCIONES PREDECIBLES, lAs RE

ACCIONES DE LOS r~JfijOS,, TIENEN A SU VEZ UNA INFLUENCIA RECIPRQ. 

CA EN sUs PAoREs .. ASI QUE PoR Lo TANTO, Los slNTDMAS SOLO PUE

DEN ENTENDERSE EN UN CONTEXTO FAMILIAR, Y LA INTENSIDAD DEL 

IMPAC:ro PooRA ENTONCES esruotARSE EN LA VIDA ne LA F'1MILIA. 

Es AS! OUE UN DESASTRE PUEDE VERSE COMO UNA SITUACIÓN SÍ/. 

BITA E INESPERADA auE AMENAZA LA SEGURlDAD FlSICA V LA UNIDAD 

FAMILIAR, EN Moi1ENTOS ASI,,· EL sENTlMtENTO DE ANSIEDAD DE SE

PARÁCIÓN DE LAS PERSONAS AFECTADAS,, SE ENCUENTRA MUY EXALTADO, 

AL REENCONTRARsE LOS MIEMBROS DE LA FAMILIA o ENTERARSE DE LA 

UBICACIÓN DE LOS DEMÁS MIEMBROS,, RECOBRAN LA SEGURIDAD, [N

TRE MÁS GRANoE SEA uN oEsÁsTRÍ:,,· MÁs GRANDE Es LA PROBABILIDAD 

DE aue LA SEPARACIÓN o P~RDIDi SEA REAL, 

AUNQUE NADIE ES INMUNE A Los EFECTOS oEvAsrADoRES DE UN 
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DESASTRE, v LAS vtcTIMAS SON DE roDAs LAS EDADES, cLAsEs soc1n 

ECONOMICAS, RAzAs v GRÜPos ~rNICos, HAv c1ERrA GENTE MÁs vULNE 

RABLE A ELLO. Los N1P.os soN UNO DE.ELLOS, DEBIDO PR1Nc1PALMEli 

TE A su FALTA DE PODER v A su PocA CAPAC10AD ne ENTENDER v RA-
. . .. 

ZONAR LO QUE HA PASADO, 

Los PRIMEROS ESTUDIOS QUE SE HICIERON CON NlílOS, SURGIE

RON DE LA EXPERIENCIA QUE CAUSÓ EL BOMBARDEO Y POSTERIORMENTE 

LA EVACUACtóN aue 1MPL1có LA sePARACtóN ce HIJOS v PADRES ou

RANTE LA SEGUNDA GUERRA ~UNDIAL, SE VIO QUE ERA COMÜN ENCON-
. . 

TRAR AGUDAS PERTURPACIONES PERO TEMPORALES, SI LA SEPARACIÓN 

NO OCURRIA, Y EFECTOS PROLONGADOS SI OCURRIA. 

Los EFECTOS DE UN DESASTRE EN LOS NiílOS, PUDEN SER ATRl

autoos A TRES FACTORES PRINCIPALMENTE: 

- Su NIVEL DE DESARROLLO EN EL MOMENTO EN QUE SUCEDIÓ 

EL DESASTRE, 

Sus PeRcePctONES DE LAS REACCIONES DE LA FAMILIA ANTE 

EL DESASTRE, 

- Su RELACIÓN DIRECTA CON EL DESASTRE, 

(N LAS FASES TEMPRANAS DEL DESASTRE1 LAS REACCIONES DE 

LOS NlROS SON CONFORME EL MODO EN QUE 1.A REALIDAD SE LES IN-
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FILTRA, 

EL MrEDo es UNA RESPUESTA NORMAL ANTE UN DESASTRE .. y FRE 

cuENrEMENTE sE ExPREsA Á TRAv~s DE UNA ANs1EnAD CoNrtNUA AL 

TENER RECURRENCIAS DEL DESASTRE TALES COMO: HERIDOS Y MUERTOS., 

SEPARACIONES y P~RDIDAS, Los MIEDOS y LAS ANSIEDADES DE LOS 

NIAos .. nesPu~s DE UN DESASTRE .. 

Y NO TENER UNA CONEXIÓN A NADA 

. . 
GENERALMENTE PARECEN EXTRAÑAS 

EsPEclFico EN sus VIDAS, PoR 
LO TANTO su RELACIÓN CON EL DESASTRE Puene SER DJF1CJL DE DE 

TERMINAR, 

FARBEROW Y GORDON (1981), JUNTO CON OTROS EXPERTOS EN 

SERVICIOS PARA DESASTRES., HAN ENCONTRADO REACCIONES COMUNES 

EN Nl~OS y ADOLESCENTES aue PUEDEN APARECER INMEDIATAMENTE 

oesPu~s DEL DESASTRE o oesPu~s DE MESES y HASTA SEMANAS, SIEli 

DO CON F"PECUENCIA TRANSITORIOS, SIN EMBARGO .. · LA PERSISTENCIA 

DE ~STAS INDICA A LOS PADRES QUE DEBEN DE RECONOCER EL DESA

RROLLO DE UN PROBLEMA EMOCIONAL MÁS GRAVE, A CoNTINUACtON 

SE fRESEt!TA N: 



REACCIONES ESPECIFICAS SEGUN LA EDAD DE !OS NINOS ANTE DESASTRES 

PRE-ESCOLARES 

5 AFIOS O MENOS 

LLANTO 

MIEDO A SER LASTIMADO 

PELEAS 

AGRESIONES 

CHUPARSE EL DEDO 

TEMOR A LOS ANIMALES 

FALTA DE APETITO 

TEMOR A LOS EXTRAfiOS 

IRRITABILIDAD 

TERRORES NOCTURNOS 

CONFUSIÓN 

AF ERRAM 1 ENTO 

ffIPERACTIV\DAD 

HIPOACTIVIDAD 

P~RDIDA DEL CONTROL 

DE ESF(NTERES 

PROBLEMAS DE SUEílO 

TEMOR A QUE VUELVA 

A SUCEDER 

SENTIRSE CULPABLE 

ESCOLARES 

6 A 11 A~OS 

CEFALEAS Y oTRAS DO

LENCIAS FlSICAS 

MIEDO A sER LASTIMADO 

DEPRESIÓN 

AGRESIONES 

TEMORES CON RESPECTO 

A LAS CONDICIONES 

CLIMATOLÓGICAS 

PROBLEMAS ESCOLARES 

FALTA DE APETITO 

AFERRAMIENTO 

INCAPACIDAD PARA CON

CENTRARSE 

RESENTIMIENTO 

RETRAIMIENTO SOCIAL 

BERRINCHES 

P~RDIDA DEL CONTROL 

DE ESF INTERES 

PROBLEMAS DE SUEílO 

SENTIRSE CULPABLE 

PUBERES Y ADOLESCENTES 

12 A 19 AílOS 

CEFALEAS Y OTRAS D~ 

LENCIAS FlSJCAS 

MIEDO A SER LASTIMa 

DOS 

DEPRESIÓN 

CONFUSIÓN 

MIEDO A LA OBSCURI

DAD 

PROBLEMAS ESCOLARES 

O LABORALES 

RESENTIMIENTOS 

RETRAIMIENTO O AIS

LAMIENTO 

BERRINCHES 
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DE ENTRE LAS REACCIONES DESCRITAS EN NlflOS Y ADOLESCEN

TES SOMETIDOS A DESASTRES, CUATRO SON LAS SERALADAS CON MAYOR 

FRECUENCIA: 

l. TRASTORNOS DEL SUEÑO. 

Los TRASTORNOS DEL SUEÑO SON UNO DE LOS PROBLEMAS MAS e~ 

MUNES QUE PUEDE PRESENTAR UN NIRO oesPu~s DE UN DESASTRE. p~ 

RRY Y PERRY (1959), DICEN QUE EL COMPORTAMIENTO DE LOS NIÑOS 

EMPIEZA A TOMAR FORMA DE NO QUERERSE IR A DORMIR, DESPERTAR

SE A MEDIA NOCHE, DE NO QUERER DORMIR EN SU CAMA O EN SU CUAR 

T01 EL NO QUERER DORMIR SOLOS, EL QUERER DORMIRSE CON LOS PA

PÁS O CON LAS LUCES PRENDIDAS E INSISTENCIA DE QUE SE QUEDE 

EL PADRE O LA MADRE EN SU CUARTO HASTA QUE SE HAYA DORMIDO, 

TÁLES coMPORTAMIENTOS AFECTAN EL BIENESTAR DEL NIÑO, y TAM

Bl~N cooPERAN A UN INCREMENTO DEL ESTRES DE LOS PADRES. PR~ 

BLEMAS MAS PERSISTENTES COMO TERRORES NOCTURNOS~ PESADILLAS~ 

, Y EL NO QUERER DORMIRSE~ PUEDEN SER MIEDOS MUCHO MAS PROFUN

DOS Y PUEDEN REQUERIR AYUDA PROFESIONAL. 

2. ENURESIS. 

KOLB (1976), NOTÓ QUE LA ENURESIS ES A MENUDO UN SINTOMA 

DE LA ANSIEDAD DE LOS PROBLEMAS QUE EXISTEN EN LA FAMILIA. 
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. ÜTROS AUTORES EWALT, STRECKER, Y ERBAOUGH, (1957), ~UGIEREN 

QUE LA ENURESIS ES UN SINTOMA QUE SE PRESENTA PARA EXPRESAR 

ENOJO, RESENTIMIENTO Y AGRESIÓN, "UNA REVISIÓN DE ESTA LI

TERATURA, NO HA DEMOSTRADO NINGÚN TIPO DE PSICOPATOLOGIA EN 

PARTICULAR ASOCIADO CON EL slNTOMA DE LA ENURESts. PoR LA 

NATURALEZA DE LA MUESTRA, ~STO ES, UNA EXPUESTA A SITUACIO

NES TRAUMÁTICAS DE DESASTRE, LA ASOCIACIÓN HECHA POR KDLB ES 

LA MÁS ADECUADA", (SHAFFER, 1973; CITADO POR GREEN, 1983), 

3, TEMORES Y ANSIEDADES, 

EL TEMOR ES LA REACCIÓN NORMAL ANTE UN DESASTRE, A MENU

DO SE EXPRESA A TRAVtS DE LA ANSIEDAD CONTINUA ANTE LA RECU

RRENCIA DEL DESASTRE, LESIÓN, MUERTE, ANSIEDAD DE SEPARACIÓN 

o PtRDIDA. (BovD 1981, BoLIN 1982 v S1NGER 1982). 

DesPuts DE UN DESASTRE LOS TEMORES y ANSIEDADES DE LOS 

NlflOS, FRECUENTEMENTE PARECEN EXTRAflOS Y SIN RELACIÓN CON 

CUALQUIER COSA ESPECIFICA EN SUS VIDAS, 

4, RESISTENCIAS Y fOBIAS ESCOLARES, 

Es IMPORTANTE TANTO PARA LOS NIROS COMO PARA LOS ADOLE~ 

CENTES EL ASlSTlR A CLASES DEsPu~s DE UN DESASTREJ YA QUE ES 
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DONDE SE RELACIONAN MÁS FRECUENTEMENTE CON NlNOS DE SU EDAD, 

LA ESCUELA ES EL PUNTO DE MÁS ACTIVIDAD 1 ES UNA GU1A1 UNA Dl 

RECCION Y UNA ESTRUCTURACIÓN PARA EL NIRO, UNA DE LAS RAZO

NES POR LAS CUALES UN NINO NO PUDIERA IR A LA ESCUELA1 ES 

POR EL MIEDO DE DEJAR A SU FAMILIA Y DE SEPARARSE DE SUS SE

RES QUERIDOS, 

Los PADRES DEBEN DE ANIMAR A sus HIJOS A QUE VAYAN A LA 

ESCUELA1 V A PLATICAR CON SUS MAESTROS, YA SEA SOBRE PROBLE-
' 

MAS EVIDENTES DE LA ESCUELA O DE LA CASA. JUNTAS DE PADRES 

Y MAESTROS PUEDEN AYUDAR A INTEGRAR LOS ESFUERZOS DE LA FAMl 

LIA Y DE LA ESCUELA PARA ASEGURAR Y ANIMAR AL NIÑO A COMPRE~ 

DER SUS SENTIMIENTOS DE PODER ENFRENTAR LA P~RDIDA Y LA NEC~ 

SIDAD QUE TIENE DE SEGUIR ADELANTE. 

SE CONSIDERA QUE EN GENERAL, DOS SON LOS INDICADORES MÁS 

FRECUENTES DEL SUFRIMIENTO EMOCIONAL DE LOS HIJOS: 

l. CAMBIO. Los NifiOS CAMBIAN su CONDUCTA, REACCIONAN y 

HACEN COSAS QUE NO SON DE SU ESTILO HABITUAL, 

PoR EJEMPLo: PuEDEN cAMBIAR DE Nt~os ACTIVOS A 

NIROS APÁTICOS, o DE SER INDEPENDIENTES A SER 

AFERRANTES Y QUEJUMBROSOS. 



38. 

2. REGRESIÓN. PUEDEN APARECER CONDUCTAS QUE SE OBSERVARON 

EN FASES ANTERIORES DEL DESARROLLO, COMO CH~ 

PARSE EL DEDO, ALTERACIONES EN EL CONTROL DE 

ESFlNTERES, o APEGO A LA MADRE. 

"EL FACTOR DE DESARROLLO DE ALGUNOS NlfíOS., QUEDA ILUSTRA. 

DO AL CONTRATAR LA EVIDENCIA DE TRES NIÑOS EN ETAPA DE LATE[ 
. . 

ClA Y DOS NIÑOS EN EDAD PRE-ESCOLAR QUE EXPERIMENTARON UN D~ 

SASTRE. Los NIÑOS MAYORES HACIAN DIBUJOS MAS REALISTAS DE 

Lo QUE HABIA PAsAoo v Los MAS Peauefíos nePettolAN ne OTRO NI

VEL DE DESARROLLO AL HACER SUS DIBUJOS. UNO DE ELLOS NO PO

DIA SEPARAR LO ANIMADO DE LO INANIMADO, DIBUJANDO LOS HUMANOS 

COMO NO HUMANOS Y LAS CASAS COMO GENTE, 

UN NlílO QUE EXPERIMENTO UNA INUNDACIÓN, AÚN NO PUDE DEJAR 

DE GRITAR MIENTRAS SE BAÑA, TIENE ENURESIS NOCTURNA Y GRITA 

ENTRE SUEÑOS, SE ENOJA FACILMENTE Y QUIERE SIEMPRE SALIRSE 

CON LA SUYA", UiEWMAN, 1976 : 309), 

LA MANERA COMO SE LES AYUDA A LOS Niílos DURANTE ESTE PE

RtODO DE ESTREs, Es IMPORTANTE PARA su REcuPERACióN v LA RE~ 

TITUC1ÓN DE LAS.ACTIVIDADES HABITUALES. 

LA TOLERANCIA DE CONDUCTA REGRESIVA TEMPORAL PERMITE QUE 
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EL NIRO VUELVA A DESARROLLAR LOS PATRONES DE SUPERVIVENCIA 

EN LOS QUE HABIA ESTADO FUNCIONANDO ANTES, Es IMfORTANTE 

PERMITIRLES HACER EL DUELO DE UN JUGUETE U OBJETO PERDIDO, 

PROfORCIONÁNDOLES CONTACTO FISICO QUE SE REQUIERE CON MAYOR 

FRECUENCIA DE PARTE DE LOS PADRES, ESCUCHARLOS Y ANIMARLOS 

A QUE PLATIQUEN SUS EXPERIENCIAS. 

SE DEBE DE HACER TODO LO POSIBLE PARA MANTENERLOS LO MÁS 

VERlntcAMENTE INFORMADOS. CRABes, Cc1rAoo PoR LvsTAD, M., 
1985), SE~ALA LA IMPORTANCIA DE ALENTAR AL ESCOLAR VICTIMA 

DEL DESASTRE A PARTICIPAR EN LAS ACTIVIDADES DIARIAS QUE PAR 

TICIPAN LOS MAESTROS Y OTROS ADULTOS PARA PROPORCIONAR APOYO 

EMOCIONAL Y OPORTUNIDADES PARA LA COMUNICACIÓN, AYUDANDO AL 

NINO A ENFRENTAR LA CRISIS Y AJUSTARSE A LA P~RDIDA, ALENTA~ 

DO LA APRECIACIÓN JUSTA DE LA SITUACIÓN V ORGANIZANDO A LAS 

ESCUELAS PARA auE BRINDEN SERVICIOS DE CONSULTA. 

R!\PHAEL, (CITADO POR LYSTAD, 1985) AL ANALIZAR LOS SERVl 

ClOS PsrcoLóGtCos DESPU~S DEL DESASTRE DE GRANVILLE EN Aus

TRALIA1 DICE auE DEBE DARSE ATENCIÓN A LA CONSERVACIÓN DE LA 

UNIÓN DE LA FAMILIA V A LA RELACIÓN CON LA COMUNIDAD, LA S[ 

GURIDAD1 LA DISCUSIÓN ABIERTA V LA UNIÓN FAMILIAR SON ESPE

CIALMENTE IMPORTANTES PARA LOS NlfiOS, 
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LAS FAMILIAS NUMEROSAS ESTÁN MÁS SUJETAS A PROBLEMAS 

EMOClONALES EN DESASTRES 1 QUE FAMILIAS MENOS NUMEROSAS (EDLIN 

1~82>1 PROBABLEMENTE PORQUE TIENEN UN MAYOR NÚMERO DE HIJOS 

aue DEPENDEN DE ELLA. 

LA FAMILIA ES A MENUDO MÁS cAPAz DE SOLICITAR AYUDA EN 

NOt1BRE DEL NIA0 1 QUE EN NOMBRE DE SUS MIEMBROS ADULTOS Y PUE 

DE 1 DE HECH0 1 UTILIZAR LOS fRDBLEMAS DEL NlílO COMO FORMA DE 

soLtCITAR AvuoA PARA LAS oeMAs PeRSDNAS ce LA FAMJL:A. Se 
HA OBSERVADO QUE LA CONDUCTA DE UNA PERSONA SIRVE MUCHAS VE 

ces COMO SALIDA PARA LA ANSIEDAD DE TODA LA FAMILIA y LOS 

NtROS SON MAS PRoPeNSOS A DEMOSTRAR ANSlEDAD1 PESADILLAS y 

REAcctoNes FóBICAs DURANTE EL PeRlooo Posr-1MPAcTo. EL PA
PEL JNCOSCIENTE QUE TIENE UN MIEMBR01 CONSERVA EL EQUILIBRIO 

PSICOLÓGICO DE LA FAMILIA, PERMITIENDO A OTROS MIEMBROS QUE 

MANEJEN LA CRISIS, 

CUANDO EL EQUILIERIO DE LA FAMILIA ESTÁ ALTERADO POR EL 
. . 

ESTR~S, PUEDE ESTAR INESTABLE TEMPORALMENTE, Y LA FAMILIA 

MUESTRA SIGNOS DE NO SER CAPAZ DE CUMPLIR CON SUS FUNCIONES 

HABITUALES. EL TIEMPO V LAS INTERVENCIONES BASADAS EN INFoa 

MActON, AYUDAN A REESTABLECER LA FAMILIA Y SU PAPEL EN EL D~ 

SARROLLO DEL NtílO, 
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Los ESTUDIOS DEL TORNADO DE V1cKSBURG, (1974) EN EL CUAL 

MUCHOS Nl~OS MURIERON EN UNA MATINEé DE UN CINE, CONFIRMAN LA 

ALTA INCIDENCIA QUE HAY EN LA MANlFESTACIÓ~ DE COMPORTAMIENTO 

REGRESIVO Y SINTOMÁTICO Y SUGIERE QUE LA MANERA DE RECUPERAR

SE MÁS LENTAMENTE OCURRE CUANDO LOS PADRES CREAN UNA ATMÓSFE

RA TENSA EN LA CUAL SE TIENDE A SUBRAYAR QUE SE OLVIDE EL IN

CIDENTE O DESASTRE, ALGUNAS FAMILIAS PERMITIAN QUE SOLO UN 

MIEMBRO A LA VEZ SE ACONGOJARA POR EL INCIDENTE, ES DECIR, 

UNO POR UNO, 

LA REVISIÓN DE BENEDEK, 1979 (CITADO POR LYSTAD, 1985), 
DE LA LITERATURA SOBRE LAS REACCIONES INFANTILES ANTE LOS O~ 

SASTRES, CONCLUYE QUE LA PRESENCIA DE UN PROGENITOR ATENTO V 

ESTABLE, ES UNA FORMA DE APOYO CRUClAL PARA EL NiílO TRAUMATL 

ZADO POR UNA CRISIS AMBIENTAL, BENEDEK, 1~79, TAMBl~N SUGI~ 

RE UN PAPEL AFECTIVO DEL PROFESIONAL DE LA SALUD MENTAL EN 

EL TRATAMIENTO DE LOS NIÑOS VICTIMAS DENTRO DE UN CONTEXTO 

FAMILIAR, 
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POSIBLES ALTERACIONES EN EL tlJf!O POR AUSENCIA DE LA FIGURA 

PATERNA 

qz. 

lA FAMILIA ESTÁ INMERSA EN UNA SOCIEDAD DE LA QUE RECIBE 

MÚLTIPLES, RÁPIDAS E INEVITABLES INFLUENCIAS, DE LO QUE RESU~ 

TA QUE EN CADA TIPO DE SOCIEDAD SE TIENE UN TIPO DE ESTRUCTURA 

FAMILIAR ACORDE A LOS PATRONES E INTERESES CULTURALES QUE SE 

IMPLANTAN y RIGEN EN DICHA SOCIEDAD. LA FAMILIA Pues, CUMPLE 

CON LA FUNCIÓN DE AGENTE DE SOCIALIZACIÓN AL EJERCER UNA IN

FLUENCIA QUE HACE DEL NlílO UNA PROLONGACIÓN DE S\ MISMO Y DE. 

SU MEDIO SOCIAL, Se HA DICHO TAMBl~N QUE LA FAMILIA CONTEMPO-

RÁNEA NO SE DEFINE COMO UNA INSTITUCIÓN ESTANCAR FIJA E INVA

RIABLE, YA QUE ~STA ADOPTA FORMAS Y MECANISMOS SUMAMENTE DIVE~ 

SOS, V EN LA ACTUALIDAD, COEXISTEN EN EL G~NERO HUMANO TIPOS -

DE FAMILIA CONSTITUlDAS SOBRE PRINCIPIOS JURlDICOS, MORALES y 

PSICOLÓGICOS DIFERENTES Y AÚN CONTRADICTORIOS, 

EN TODOS LOS TlEMPos LA FAMILIA SIEMPRE HA ESTADO EN CON~ 

TANTE INTERACCIÓN CON LA SOCIEDAD, RIGl~NDOSE POR LAS PAUTAS Y 

NORMAS SOCIALES, RELIGIOSAS, CULTURALES, MORALES, ECONÓMICAS Y 

POLlTICAS QUE PREDOMINAN EN LA SOCIEDAD, No SE PUEDE CONSIDE

RAR f\ LA FAMILIA COMO UNA ENTIDAD AISLADA O ESTATICA, SINO COMO 
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EL PRODUCTO DE LA PROPIA SOCIEDAD., LA CUAL MOLDEA A LA FAMILIA 

DE ACUERDO A LAS INFLUENCIAS QUE EJERCE SOBRE ELLA LO QUE DA 

COMO RESULTADO LA CONFORMACIÓN DE LOS ASPECTOS BIOLÓGICOS., CUk 

TURALES., SOCIALES y· PSICOLÓGICOS DE CADA UNO DE SUS MIEMBROS 

SOBRE TODO A LOS HIJOS. 

ALGUNOS AUTORES AFIRMAN QUE LA FAMILIA., CUALQUIERA QUE -

SEA SU TIPO., ES UN MECANISMO BJOSOCIAL., CUYA FUNCIÓN CONSISTE 

EN DAR A SUS COMPONENTES Y EN ESPECIAL A LOS NIROS QUE EN ELLA 

CRECEN UNA SUFICIENTE SEGURIDAD AFECTIVA QUE LES PERMITA UN -

EQUILIBRIO EFICAZ, 

lAs ALTERACIONES DE LA SALUD MENTAL DEL NiflO SE PRODUCEN 

BÁSICAMENTE CUANDO LA FAMILIA NO CUBRE LAS NECESIDADES DEL NIRO., 

LO CUAL CONLLEVA A QUE EL Peaue~o QUE ESTÁ CRECIENDO EN UN NÚ

CLEO FAMILIAR QUE NO SATISFACE ADECUADAMENTE SUS NECESIDADES, 

NO LOGRE SU EFICAZ DESARROLLO FISICO, ARMONIA AFECTIVA E INTE

GRACIÓN SOCIAL, CVASOUEZ, P., 1983), 

ACKERMAN (1975) PLANTEA QUE LA FAMILIA CONTEMPORÁNEA DEBE 

CUMPLIR LOS SIGUIENTES FINES SOCIALES EN BENEFICIO Y PROVECHO 

DEL SER QUE SE ESTÁ DESARROLLANDO EN ESTE NÚCLEO, 

- PROVEER DE ALIMENTO, ABRIGO Y OTRAS NECESIDADES MATE

RIALES QUE MANTIEt:EN LA VIDA y PROVEEN DE PROTECCIÓN 



ANTE LOS PELIGROS EXTERNOS; FUNCIÓN QUE SE REALIZA ME

JOR BAJO CONDICIONES DE UNIDAD Y COOPERACIÓN TANTO DE 

LA PAREJA COMO DE LA SOC 1 EDAD, 

- MOLDEA LA CLASE DE PERSONA QUE NECESITA LA SOCIEDAD P~ 

RA LLEVAR A CABO SUS FUNCIONES Y DE ESTE PROCESO CADA 

MIEMBRO RECONCILIA SU CONDICIONAMIENTO HACIA UNA SOCI& 

DAD, YA QUE DEBE ADAPTARSE A LAS COSTUMBRES Y NORMAS 

MORALES PREVALECIENTES Y DEBE HACER CONEXIONES E INTER 

ACCIONES AMPLIAS Y VIABLES CON FUERZAS RACIALES ... RELI

GIOSAS, SOCIALES Y ECONÓMICAS.o PERO ADEMÁS DEBE ACEPTAR 

DENTRO DE ELLA.o LAS CONDICIONES DE LAS LIGADURAS BIOLÓ

GICAS BÁSICAS DE UN HOMBRE Y UNA MUJER.o MADRE E HIJO Y 

PADRE E HIJO; ES DECIR.o LAS PERSONAS DEBEN AJUSTARSE -

DENTRO DE UNA AMPLIA GAMA DE VICISITUDES QUE AFECTAN -

LAS RELACIONES DE CADA UNO DE LOS MIEMBROS, 

CUANDO LAS CONDICIONES SON FAVORABLES EN EL NÚCLEO FAMI

LIAR.o LOS SENTIMIENTOS DE AMOR Y LEALTAD PREVALECEN.o SE GENERA 

O MANTIENE LA ARMONIA FAMILIAR Y CON ELLA LA ESTABILIDAD EMO

CIONAL DE SUS MIEMBROS. CUANDO LAS CONDICIONES DEL NÚCLEO FA

MILIAR SON DESFAVORABLES O DE TENSIÓN Y CONFLICTOS EXCESIVOS.o 

PUEDEN SURGIR ANTAGONISMOS Y ODIOS MUTUOS QUE AMENACEN LA INT& 

GRIDAD DE LA FAMILIA.o LLEVANDO CONSIGO.o LÓGICAMENTE: INESTABI-
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LIDAD Y CONFLICTOS EMOCIONALES A TODOS LOS MIEMBROS.1 SOBRE TO

DO A LOS HIJOS, 

SE PUEDE CONCLUIR Pues QUE LA FUNCIÓN ENSENCJAL DE LA FA

MILIA ES DAR AL NIÑO LA SEGURIDAD AFECTIVA PRIMARIA SOBRE LA -

QUE HA DE ESTRUCTURARSE TODA LA VIDA ANlMICA POSTERIOR, l.As -
ALTERACIONES DE LA SALUD MENTAL DEL NIÑO BÁSICAMENTE SE PRODU

CEN CUANDO LA FAMILIA HA DEJADO DE SER PARA ~L LA GARANTlA DE 

SEGURIDAD QUE NECESITA PARA LOGRAR EFICAZMENTE SU DESARROLLO -

FlSICD.1 SU ARMONlA AFECTIVA Y SU INTEGRACIÓN SOCIAL. 

EL CARÁCTER EVOLUTIVO Y DINÁMICO DE LAS FUNCIONES FAMILI~ 

RES SON IMPORTANTES.1 YA QUE EL NIÑO NECESITA PARA SU DESARRO

LL0,1 UN MARCO FAMILIAR EL CUAL SERÁ SIEMPRE O CASI SIEMPRE 

FRUSTRANTE E INCOMPLETO SIN LA PRESENCIA DE UNA DE LAS FIGURAS, 

VA SEA MATERNA O PATERNA. SIN EMBARGO, ACKERMAN (1976), PLAN

TEA QUE TANTO LA FIGURA MATERNA COMO LA PATERNA, SON IMPORTAN

TES PARA PROPORCIONARLE AL NlílO LA SEGURIDAD QUE NECESITA, 

PRINCIPALMENTE EN LA ETAPA DE LA INFANCIA, PORQUE CONFORME EL 

NI~O VA CRECIENDO, VA NECESITANDO DEL APOYO Y AFECTO DEL PADRE, 

YA QUE EN TODAS OCASIONES EL PADRE SERA SIEMPRE UNA IMAGEN 

FUERTE Y PROTECTORA DEL NJ~O. 

"LA MADRE DA AL HIJO EN UN PRINCIPIO, LOS CUIDADOS NECESA_ 
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RIOS, POSTERIORMENTE EL PADRE EMPIEZA A DAR EL CUIDADO BAJO 

FORMAS DE ORIENTACIÓN, LO CUAL IMPLICA UNA INTENCIÓN EDUCATIVA 

PUESTO QUE INCOSCIENTEMENTE SE PRESENTA COMO MODELO, EL PADRE 

SE CONVIERTE ENTONCES EN MODELO EDUCATIVO,, LO QUE LE SERVIRÁ -

AL HIJO PARA QUE CONSIGA UNA ADAPTACIÓN A UN MUNDO SOCIAL CON

FORME EL RITMO DE SUS PROPIAS NECESIDADES Y POSIBILIDADES, 

lA EDUCACIÓN DE LOS HIJOS REQUIERE DE LA PATERNIDAD Y DE 

LA MATERNIDAD, lA AUSENCIA DE ESTOS COMPONENTES INFLUIRÁ SIG-
' NIFICATIVAMENTE EN LA MADUREZ Y DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD 

DE LOS HIJOS" (p, 23). 

SANDLER (ciTADO POR !:ENITEZ, 1983),. DESCRIBIÓ QUE 11 EN CUAb 

QUIER PERIODO DE CRECIMIENTO, LA AUSENCIA, PtRDIDA REAL O INCL[ 

SO IMAGINARIA DE LAS PERSONAS DE QUIENES DEPENDE EL Nl~01 PUEDE 

INTERRUMPIR EL SENTIMIENTO DE BIENESTAR AFECTIVO. lA INTERRUP

CIÓN DE LA RELACIÓN PRODUCE EN EL NJ~O LA SENSACIÓN SUBJETIVA 

DE PtRDIDA 1 QUE PUEDE HACERLO RESPONDER CON COMPORTAMIENTO QUE 

SE PUEDE DENOMINAR COMO ''DEPRESIÓN DE LA INFANCIA", 

"EL PSICOANÁLISIS HA DEMOSTRADO QUE NO PUEDE CONCEBIRSE AL 

PADRE SIN LA MADRE 1 YA QUE ELLOS ESTAN IMPLICADOS DESDE EL PRI~ 

CIPIO EN UNA MISMA VIVENCIA: SU HIJO", (CATO, 1987 : 37), 



ENTRE LOS SEIS MESES Y LOS TRES AROS DE VIDA, EL NlRO DE-

PENDE, PARA SU FUTURO DESARROLLO EMOCIONAL E INTELECTUAL, DE 

LOS ESTlMULOS, DE LOS CUIDADOS AFECTIVOS y EL CONTACTO Ftstco 

CON LOS PADRES Y LA CARENCIA DE DICHOS FACTORES CREA EN EL Nl

ílO PROBLEMAS EMOCIONALES PosTERIORES, YA QUE EL NtRo NECESITA 

SENTIRSE OBJETO DE SATISFACCIÓN Y CARIÑO DE SUS PADRES, CDt.E 

GUEZ v RooRIGUEZ, 1984 : 84l. 

l.A DESINTEGRACIÓN FAMILIAR O AUSENCIA DE UNA FIGURA PATER 

NA ENGENDRA TODA UNA SERIE DE ClRCUNSTANClAS DIVERSAS EN LOS -

A~OS POSTERIORES A ~STA, CADA UNA DE LAS CUALES PUEDE INFLUIR 

EN EL FUTURO DESARROLLO EMOCIOUAL Y SOCIAL DEL NiílO AFECTADO, 

lo QUE SE HA VISTO, ES QUE ESTOS Ntó:lQS, PRESENTAN UNA IDENTI

DAD MASCULINA DEFICIENTE, ES DECIR, SUS PAPELES SEXUALES NO E.S. 

TÁN FIRMEMENTE DEFINIDOS, Y ES POSIBLE QUE SUS PUNTUACIONES EN 

PRUEBAS SOBRE POTENCIAL INTELECTUAL SEAN MÁS BAJOS EN COMPARA

C JÓN A NtílOS QUE PERTENECEN A FAMILIAS INTEGRADAS, 

EN EL CASO DE LAS MADRES SOLTERAS, LA PRIMERA CRISIS A LA 

QUE SE ENFRENTA ~STA, ES EL HÉ.CHO DE AFRONTAR, ANTE LA SOCIEDAD 

Y ANTE SU PROPIA FAMILIA, EL EMBARAZO FUERA DEL MATRIMONIO, SI

TUACIÓN QUE TRAE COMO CONSECUENCIA DOS POSIBLES EFECTOS: 

- CONTRIBUIR A LA MADURACIÓN EMOCIONAL DE LA MADRE SOLT~ 
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RA V 

PRODUCIR UH DARO MAYOR EN LA IMAGEN QUE LA MADRE SOL

TERA TENJA DE Sf MISMA COMO MUJER O COMO MADRE. 

CUANDO SE PRESENTA LA SEGUNDA POStSILIDADJ ES DECIRJ EN -

EL MOMENTO QUE LA MUJER NO SE CONSIDERA CAPAZ DE HACER FRENTE 

A SUS CJRCUNSTANClAS ES El JNSTANTE EN QUE SUELEN PRESENTARSE 

SlNTOMAS DE CRISIS. Los S!NTOMAS PueDEN SER MUY DIVERSOS, TA

~ES COMO: RECHAZOJ HOST1LIDA0 1 DESCONFIANZA, SENTIMlENTO DE 

CULPA EXCESIVO, DEPRESIÓN, AUSENCIA DE AFECTO OBSERVABLE E IN

CLUSO EN OCASIONES, UNA EUFORIA DESPROPORClONADA, SENTIMIENTOS 

GENERALES DE JNCAPACIDAD Y FRACASO, MUCHAS MUJERES OFRECEN UN 

HJSTORJAL DE CARENCJA AFECTIVA EN LAS RELACIONES ANTERIORES, 

CON SENTIMIENTOS CRÓNICOS DE NO HABER SIDO AMADAS Y DESEADAS, 

LA MADRE SOLTERA QUE SE QUEDA CON SU HIJO TIENE QUE FORMAR 

CON ~LUNA FAMILIA ANTE LA COMUNIDAD, P.EBE DE PROPORCIONARLE 

AL HIJO EL SUSTENTO MATERIAL Y ECONÓMICO Y DARLE EL ALIMENTO -

EMOClONAL-AfECTlVO NECESARIO PARA SU DESARROLLO PSICOLÓGICO,, 

TJENE QUE DEMOSTRARSE A Sl MlSMA QUE ES UNA MADRE CAPAZ 1 YA QUE 

AHORA TlENE QUE PENSAR EN QUE ELLA SOLA VA A TENER QUE ASUMIR 

LA RESPONSABILIDAD DE LA VIDA QUE HA CREADO, EN CASI TODOS LOS 

CASOS 1 LA MADRE SOLTERA NO ESTA SEGURA DE HALLARSE A LA ALTURA 

DE LAS CIRCUNSTANCIAS, PODRÁ GENERALMENTE TENER DUDAS ACERCA DE 



SU CAPACIDAD PARA SER UNA ''BUENA MADRE'' Y RESPECTO DE sl MISMA 

COMO PERSONA. 

LA MADRE SOLTERA QUE TIENE QUE ASUMIR ELLA SOLA LA RESPO~ 

SABILIDAD PUEDE FRECUENTEMENTE DESALENTARSE V1 DE CUANDO EN -

CUANDO PoDRA TURBARLA PENSAR EN LA SITUActON DE su HIJO, POR 

ELLO ES COMÚN QUE INTERPRETE COMO DEFICIENCIAS SUYAS O DEL Nl

~01 PROBLEMAS QUE SON COMUNMENTE DE TODAS LAS MADRES PRIMERI

ZAS V SUS HIJOS, 

ALGUNAS CONDUCTAS DEL Nl~O QUE PUEDEN ALARMAR A CUALQUIER 

MADRE PRIMERIZA 1 POR EJEMPLO LA IRRITACION 1 EL INSOMNI0 1 TRAS

TORNOS DIGESTIVOS 1 MUECAS RARAS 1 SERÁtJ PARA ELLA UNA PRUEBA DE 

SU INCOMPENTENCIA COMO MADRE, 

LA TENSION 1 LA SOLEDAD V FATIGA LA VOLVERAN IRRITABLE Y -

ELLO PUEDE SER LA CAUSA DE UN MAL COMIENZO EN SUS RELACIONES -

CON EL NIÑO, COMO CONSECUENCIA DE LO DICH0 1 EN MUCHOS CASOS 1 

LA MADRE SOLTERA TENDERA A RESPONDER CON SOBREPROTECCIÓN AL NL 

ÑO POR SUS SENTIMIENTOS DE CULPA E INCAPACIDAD. (DJEGUEZ Y P.Q. 

DRIGUEZ, 1984), 

CUANDO LA MUJER ES MADRE SOLTERA 1 SUELE EXISTIR EL PREJUl 

CID DE QUE SON MENOS CAPACES PARA ENFRENTARSE SIN AYUDA A SU -
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MATERNIDAD QUE AQUELLAS QUE CRIAN SOLAS A SUS HIJOS COMO RESUb_ 

TADO DE LA MUERTE O ABANDONO DEL PADRE~ DE LA SEPARACIÓN O DEL 

DIVORCJO, LA SOCIEDAD SUELE ACERCARSE A ELLA DE UN MODO TAL -

QUE SUELE CONVERTIR EN REALIDAD LA SUPUESTA INCOMPETENCIA QUE 

A LA MADRE SOLTERA SE LE ATRIBUYE. 

Es MUY POSIBLE QUE TODOS LOS CONFLICTOS Y PROBLEMAS QUE -

ENFRENTA LA MADRE SOLTERA TENGAN ALGUNA INFLUENCIA IMPORTANTE 

EN EL DESARROLLO PSICOLÓGICO Y EMOCIONAL DEL NlílO, ELLA MISMA 

PUEDE CUESTIONARSE EN ESE MOMENT01 lCóMO PUEDE UNA MADRE SOLT~ 

RA POR SI SOLA1 ASUMIR LAS FUNCIONES SIMULTANEAS DE PROCURADOR 

DE sosrtN ECONÓMICO, DE PADRE y MUJER DEL HOGAR? lCoN aut PRO

BLEMAS SE ENFRENTA A LLEVAR A CABO ESAS FUNCIONES? lQut SUSTI

TUTOS ENCUENTRA PARA LOS APOYOS QUE DISPONEN LAS OTRAS MADRES? 

l~U~ INFLUENCIA TIENE EN EL EQUILIBRIO DE LA MADRE Y EL HIJO 

EL HECHO DE QUE EN MUCHOS CASOS SE LES IDENTIFIQUE DE CONTINUO 

COMO UNA FAMILIA DE PADRE DESCONOCIDO? 

CUANDO LA DESINTEGRACIÓN FAMILIAR ESTA CAUSADA POR LA MUER 

TE DE UNO DE LOS PADRES, NO SE CONSIDERA A LA FAMILIA COMO IL~ 

GlTIMA~ PUESTO QUE SU POSIBLE ANORMALIDAD ES RESULTADO DE CAU

SAS NATURALES, POR ELLO LA SOCIEDAD CONSIDERADA EN SU CONJUNTO, 

TRATA BIEN A LAS FAMILIAS AFECTADAS POR LA MUERTE DEL PADRE, -

ADEMÁS DE CONCEDER AYUDA LEGAL (SEGURO DE VIDA, POR EJEMPLO), 
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SE EXPRESA SIMPATlA AUNQUE LOS DEUDOS NO PUEDEN RESPONDER A 

ELLA Y LA CEREMONIA DE ENTIERRO LEGITIMIZA LA DESAPARICIÓN DEL 

PADRE. POR EL CONTRARIO,, EL DIVORCIO O EL NACIMIENTO ILEGlTI

MO LOS OBLIGA A OCULTARSE DE LA MIRADA PÚBLICA Y HACER FRENTE, 

SIN AYUDA A LOS MÁS COMPLEJOS SENTIMIENTOS, 

l.As FAMILIAS EN SITUACIÓN DE ILEGITIMIDAD O LAS DESINTE

GRADAS POR CAUSA DE DIVORCIO O SEPARACIÓN DIFIEREN DE LAS FA

MILIAS DESARTICULADAS POR LA MUERTE DEL PADRE,, YA QUE LAS PRI

MERAS SON CENSURADAS TANTO POR SUS PROPIOS PARIENTES COMO POR 

LA SOCIEDAD EN GENERAL POR NO HABER RESPETADO LAS NORMAS ESTA

BLECIDAS EN LA SOCIEDAD. Esro AUMENTA LOS SENTIMIENTOS DE DE~ 

PECHO, CULPABILIDAD Y FRACASO, 

UNA DE. LAS CONSECUENCIAS CORRIENTES DE LA ILEGITIMIDAD Y 

LA DESINTEGRACIÓN FAMILIAR> ES NO SOLAMENTE EL DESAMPARO PATEa 

N0 1 SINO TAMBlé.N EL DESAMPARA SOCIAL EN GENERAL, 

ALGUNOS ESTUDIOS DEMUESTRAN CUE LOS NIÑOS DE FAMILIAS DE

SINTEGRADAS TIENEN MAS TRASTORNOS DE COMPORTAMIENTO CUE LOS Nl 

ílOS DE HOGARES 1 NTACTOS, (fROMM, 1977), SE MUESTRA POR EJEM

PL01 QUE LA MUERTE DEL PADRE ES ALGO MENOS IMPORTANTE QUE LA -

RUPTURA FAMILIAR POR FRACASO MATRIMONIAL O PORQUE EL NIÑO NO -

HA CONOCIDO A SU PADRE. (fULTON, 1979), 
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TRAS LA RUPTURA.o LOS HIJOS DE MATRIMONIOS FALLIDOS NO SO

LO QUEDAN SIN UN PADRE SINO CON UN PÁoRE "MÁLo" .. LO QUE VIENE 

A PONER EN PELIGRO EL DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD NORMAL DEL 

Nino DEL MISMO sexo .. QUE SE IDENTIFICA CON ESTE MISMO PADRE -

DESPRECIADO, 

ruANDO LA RUPTURA ES POR LA MUERTE DE UNO DE LOS PADRES .. 

EL CÓNYUGE SOBREVIVIENTE MANTIENE VfVA LA IMAGEN DE UN PADRE 

QUERIDO QUE MURIÓ Y LE OFRECEN A LOS HIJOS CON ORGULLO Y CON 

LOS SENTIMIENTOS DE CARIÑO QUE EXISTIAN ANTES, 

"Tonos 'LLEVAMOS A NUESTROS PADRES DENTRO DE NOSOTROS' EN 

PARTE,, NOSOTROS MISMOS SOMOS NUESTROS PADRES, NUESTRA PROPIA 

ESTIMACIÓN Y NUESTRA CONFIANZA DEPENDEN DE OUE PODAMOS PENSAR 

BIEN DE NUESTROS PADRES", (VASQUEZ, 1983 50), 

Los HIJOS DE PADRES SOLTEROSJ DIVORCIADOS o SEPARADOSJ SON 

NiflOS QUE ESTAN SIENDO CRIADOS POR UNO O DOS PADRES QUEJ O BIEN 

HAN HECHO UNA ELECCIÓN MARITAL NO REALISTAJ O BIEN REVIVEN EN 

EL MARCO MATRIMONIAL SUS CONFLICTOS NEURÓTICOS Y PERSONALES. -

(ADA UNO DE LOS PADRES DENIGRA AL OTRO EN PRESENCIA DE LOS -

HIJOS Y CUANDO DOMINA LA MADRE COMO SUCEDE A MENUDOJ EL PADRE 

APARECE ANTE LOS OJOS DE LOS HIJOS EN SITUACIÓN DISMINUIDA, 

CDIEGUEZ y P.oDRJGuEz, 1934). 



53. 

l:ARDLE (CITADO POR WoLFF, 1975)., ENCONTRÓ QUE LOS NJílos -

QUE ACUDÍAN A CONSULTA PSIQUJATRJCA NO SOLO PRDCEDIAN DE HOGA

RES ROTOSJ SINO QUE SUS PADRES HABIAN PASADO POR LAS MISMAS EK 

PERIENCIAS DE LA NlflEZJ EN MUCHOS CASOS, UNJCAMENTE LA CUARTA 

PARTE DE LOS NIÑOS ESTUDIADOS PODIAN fRECIARSE DE DOS GENERA

CIONES DE HOGARES INTACTOS, 

EL NIÑO QUE SE SIENTE RECHAZADO GENERALMENTE ES INSEGURO 

V SE SIENTE ANGUSTIADO POR LO CUAL ES HIPERACTIVO Y EMOCIONAL

MENTE INESTABLEJ SE LE DIFICULTA CDNCENTRARSEJ ABRIGA RESENTI

MIENTO HACIA QUIEN LE NIEGA EL CARlflO QUE tL NECESITA. PUEDE 

ENCUBRIR SU NECESIDAD AFECTIVA CON COMPORTAMIENTO AGRESIVO, 

Esrunrosos DE LA DELINCUENCIA INFANTIL INFORMAN QUE GENERALMEtl. 

TE EL DELINCUENTE HA TENIDO UNA INFANCIA INFELIZ, TEÑIDA POR 

UN SENTIMIENTO DE RECHAZO, lNCOMPETENCIA, CULPA Y CARENCIA DE 

CAR J~O, (KOLB, 1976), 

Los PADRES ENTREVISTADOS PoR KURDEK, (1979), AFIRMAN QUE 

LOS NiílOS MEUORES PRESENTAN MA)'ORES DIFICULTADES PARA ACEPTAR 

LA DECISIÓN DEL DIVORCIO, YA QUE NO PIERDEN LA ESPERANZA DE -

QUE SUS PADRES SE RECONCILIEN, 

l:ALLERSTEIN K., <1980), f!ETHERINGTON, Cox v Cox, (1979), 

CONCLUYERON QUE LOS NIÑOS MÁS PEQUENOS (PRE-ESCOLAR) SON LOS 
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MÁS AFECTADOS A NIVEL DE CONDUCTAS, SENTIMIENTOS Y MECANISMOS 

DE ADAPTACIÓN DEBIDO A SU DEPENDENCIA DE LOS PADRES V SU DIFI

CULTAD PARA PERCIBIR OBJETIVAMENTE LA SITUACIÓN DE~ DIVORCIO, 

Los AUTORES ESTABLECEN LAS CARACTERlSTICAS CONDUCTUALES -

QUE SE PRESENTAN EN ESTA POBLACIÓN EN CUATRO PERtooos DE EDAD. 

[STAS CARACTERISTICAS SE PRESENTAN A CONTINUACIÓN, 



CONDUCTAS 

PREESCOLARES 
2,5 A 5 AílOS 

REGRESIÓN 

SENTIMIENTOS ABANDONO 

MECANISMOS DE fANTASIA 
ADAPTACION 

REVALORAC ION 42% SUPERARON 

A LOS 18 EL PER1000 DE 

NE SES TENSIÓN 

L~TENCIA TEMPRANA 
6 A 8 AflOS 

LATEtlCIA TARDIA 
9 A }! AílOS 

ENOJO MAS ORGANIZADO 

ENOJO Y TEMOR A LA MADRE DECLINACIÓN ESCOLAR 

55. 

ADOLESCENCIA 
12 A 18 Aílos 

ANSIOSO 

DECLINACIÓN ESCOLAR ENJUICIAN A LOS PADRES MAYOR INCJDEt~CIA 

ABANDONO. TEMOR DE SU 

SITUACIÓN Y FUTURO• 

TRISTEZA y AFLICCIÓN 

NEGACIÓN 

SO: MEJORÓ 

15% CONSOLIDO sus 

CONFLICTOS 

23% EMPEORÓ 

SOMATJZACJÓN A PROBLEMAS DE 

PRECOZ Y MADURO 

ABANDONO. CONFUSIÓN 

EN SU IDENTIDAD. 

SOLEDAD Y CONFLICTO 

DE LEALTAD, fMPAT1A 

DEBILIDAD DEL SUPER 

Yo. 

saz CONSOLIDÓ sus 

CCJNFLICTOS 

ADOLESCENCIA 

PREOCUPACIÓN POR: 

LA EDAD ADULTA~ 

EL MATRIMONIO, LA 

VIDA SEXUAL, MORA 

L JDAO Y VALORES 

MAs AFECTADOS DE 

LO QUE RECONOCIAN 
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EN NUESTRA CULTURA EL PADRE ES EL QUE GENERALMENTE SE EN

CUENTRA AUSENTE Y ABANDONA A LA FAMILIA. 

EL DR. RAM!REZ, s., (1977), DICE: " .. ' HEMOS VIVIDO EN UNA 

CULTURA EN LA CUAL LO FUNDAMENTAL ES LA MADRE,, EL PADRE.o AUSEN

TE, POR SERLO ES ANHELADO, UNA BUENA FAMILIA NECESITA SER TRI

ANGULAR,, HACE MUCHOS AÑOS HEMOS VENIDO DICIENDO QUE LO QUE CA

RACTERIZA A LA FAMILIA MEXICANA ES EL EXCESO DE MADRE Y LA AU

SENCIA DE PADRE, CON MAYOR FRECUENCIA EL PADRE ES EL AUSENTE, 

EL QUE ABANDONA Y ESTOS ABANDONOS SE REPITEN A LA VEZ POR LOS 

HIJOS,, QUE CUANDO CRECEN Y SE CASAN.o DEJAN A SU FAMILIA". 

fROMM (1970) EXPRESA QUE SUS ESTUDIOS HAN REFLEJADO QUE -

EN Mt:xtco EXISTE UN SISTEMA MATRIARCAL, MANIFIESTO EN PRIMERA 

INSTANCIA EN EL SISTEMA FAMILIAR .. EN EL CUAL LA LIGAZÓN PRINCl 

PAL, se ESTABLECE CON LA MADRE, INDEPENDIENTEMENTE DE LA EDAD 

DEL tN01v1ouo, HAY RELATIVAMENTE Pocos cAsos EN Los auE UN -

HtJO O HIJA ESTt. MAS ATADO AL PADRE, [L AUTOR AGREGA QUE CON 

ELEMENTOS MATRIARCALES .. ES EN St D!:.BIL Y MUESTRA SlNTOMAS DE -

DESINTEGRACIÓN, LA INEFICIENCIA MASCULINA TAMBI!:.N SE OBSERVA 

EN LA MULTITUD DE CASOS DE HOMBRES QUE ABANDONAN A LA FAMILIA, 

EN FORMA CONTRARIA, LA MADRE MEXICANA CUIDA A sus HIJOS con TQ. 

DA RESPONSABILIDAD V REALISMO, 
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SE CUESTIONA HASTA cut GRADO PUEDE EL NIÑO SOPORTAR LA 

AUSENCIA DE LA FIGURA MASCULINA SIN SUFRIR UNA ALTERACIÓN GRA

VE DE SU PERSONALIDAD, POR UN LADO~ EXISTEN INVESTIGADORES QUE 

POSTULAN QUE EL NIÑO SE ENCUENTRA RODEADO DE.OTROS MODELOS MA~ 

CULJNOS QUE tL PUEDE ASIMILAR~ Y QUE POR TANTO LOS EFECTOS DE 

LA AUSENCIA PATERNA PUEDE DISMINUIR DE TAL MANERA QUE NO EXIS

TAN PROBLEMAS EN EL DESARROLLO DEL NIÑO. 

"SI SE TIENE EN CUENTA LOS CENTENARES DE MODELOS MASCULI

NOS DISPONIBLES EN FORMA DE PERSONAJES Y FIGURAS DE LA TELEVI

SIÓN~ CONOCIDOS Y VECINOS~ NO ES CONDICIÓN NECESARIA V SUFI- -

CIENTE QUE LA FALTA DEL PADRE SIGNIFIQUE SIEMPRE QUE UN NIÑO 

NO VA A DESARROLLAR CARACTERES MASCULINOS''. (CATO, 1987 : 23), 

ExISTEN OTROS~ QUE HAN RELACIONADO LA P~RDiDA PATERNA EN 

LA NJ~EZ CON PERTURBACIONES PSfQUICAS Y SOCIALES EN LA VIDA 

POSTERIOR DEL Nino, rESÓRDENES DE LA PERSONALIDAD> NEUROSIS> 

DELINCUENCIA E INTENTO DE SUICIDIO EN LA VIDA ADULTA> GUARDAN 

RELACIÓN ESTADISTICA CON LA EXPERIENCIA DE UNA FAMILIA DESIN

TEGRADA DURANTE LA INFANCIA, (;:oLFF, 1975), 

SE HA EVIDENCIADO QUE LA RELACIÓN PADRE-HIJO TIENE PARTI

CULAR IMPORTANCIA PARA LA ADQUISICIÓN DE PATRONES CONDUCTUALES 
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MASCULINOS APROPIADOS, LA RAZÓN Es CUE EL PROGENITOR DEL MIS-
. . 

MO sexo .. OFRECE AL Nl~O EL MODELO PARA IDENTIFICARSE y ESTABL~ 
CER EL CONTROL DE SUS IMPULSOS A TRAV~S DE LA FORMACIÓN DEL S~ 

PER YO,, LE OFRECE ADEMÁS LOS IDEALES A QUE ASPIRARÁ EN EL FU

TURO Y EL PAPEL SEXUAL, 

l.AMB, 1977, (CITADO POR CATO, 1987), PLANTEA QUE ES MAS -

FRECUENTE QUE LAS MADRES SEAN LAS PRINCIPALES CUIDADORAS Y QUE 

LOS HIJOS AL SENTIR HAMBRE,, ESTAR ENFERMOS O CANSADOS,, QUIZÁ 

BUSQUEN MÁS A LA MADRE, POR TANTO SOLICITARÁN AYUDA A LA MA

DRE EN SITUACIONES DE TENSIÓN,, Y ES MÁS PROBABLE QUE BUSQUEN 

AL PADRE CUANDO QUIERAN JUGAR, LA CAPACIDAD DEL PADRE COMO -

coMPARERO DE JUEGO ES UNO DE LOS PRINCIPALES PREDICTORES DEL 

DESARROLLO COGNOSCITIVO DEL HIJO,, LOS PADRES CON MAYOR HABILl 

DAD EN.LOS JUEGOS TIENEN HIJOS MÁS AVANZADOS DESDE EL PUNTO 

DE VISTA COGNOSCITIVOJ auE ACUELLOS PADRES auE NO PUEDEN MAN

TENER A SUS HIJOS INTERESADOS. 

AL f>ADRE LE CONCIERNE MAS _EL PROMOVER LA MASCULINIDAD EN 

SUS HIJOS Y LA FEMINEIDAD EN SUS HIJAS. 

YA auE EL PADRE ES TAN IMPORTANTE coMO coMPARERO DE JUEGOJ 

ES MUY PROBABLE Q~ LA RELACIÓN PADRE-HIJO AFECTE LAS INCIPIE~ 
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TES RELACIONES DEL NlnO CON AMIGOS DE SU EDAD. PoiJRlÁ DECIRSE 

ENTONCES QUE LA PATERNIDAD ES MAS SOCIAL1 Y AUNQUE LA ESTJMUL~ 

CJÓN SOCIAL SEA ADECUADA Y QUE El DESARROLLO INTELECTUAL DEL 

Nl~O Y SU CAPACIDAD DE ESTABLECER RELACIONES EMOCIONALES CON -

LOS DEMÁS NO SUFRAN DETERIOROJLA FALTA DEL PADRE PUEDE TENER 

PROFUNDOS EFECTOS PSICOLÓGJCOS 1 SOBRE TOO!;)., CUANDO EL PROGENI

TOR FALTANTE ES DE su MISMO sexo. 

MEAD Y REKERS (1979) CONCLUYERON QUE LA AUSENCIA DEL PA

DRE1 YA SEA FtstcA o Ps1coLOG1cA Pueoe PRovoCAR eFecros PERJU

n1crALEs EN EL DEnARROLLO PSICOSEXUAL DE sus HIJOS. 

PARA l.ACAN (1981), EL PADRE POSE~ LA TAREA PRIMORDIAL DE 

SER EL PRIMER OBJETO PARA LA IDENTIFICACIÓN INDISPENSABLE Y V! 

TAL PARA EL DESARROLLO DEL Nl~O. (CITADO POR CATO GUAJARDO, 

1987). 

EL Nino VARÓN NO SOLO HA DE IDENTIFICARSE CON EL PADRE1 -

SINO QUE ~L DEBE ENCONTRAR UN MODELO APROPIADO QUE LE PERMITA 

COMPARAR SUS f>ROPlAS CARACTERISTICAS CON LAS QLIE YE REFLEJADAS 

EN LA FIGURA VARONIL DEL PADRE, EL CONTACTO PROFUNDO DEL NIRD 

CON EL PADRE HA DE REFORZAR LA POSESIÓN DE TALES CUALIDADES -

PARA QUE LA PRESENCIA DE OTROS MODELOS~ QUE APARECEN CUANDO -

COMIENZAN O SE ACENTÚAN LAS INFLUENCIAS DE LA JDENTIFICACJÓN 
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SECUNDARIA, NO AMENACEN LA PERMANENCIA DE LO INTROYECTADO DE -

LA FIGURA MASCULINA DEL PADRE, AHORA BIEN St SOLO HUBIERA IDEt! 
. . 

TIFJCACIÓN CON LA FIGURA MATERNA V NO APARECIESE EL PADRE COMO 
. . 

MODELO DE MASCULINIDAD V COMO TAL FUERA PERCIBIDO POR EL HlJO, 

SER1A tMPosIBLE LLEGAR A LO QUE VA A CONSTITUIR EL ÚLTIMO ESLA 

BON DE LA ARMADURA COMPLETA DE LA PERSONALIDAD FORMAL: LA 11 10Et! 

TIDAO CONSIGO MISMO COMO f>ERSONA" Y "COMO PERSONA SEXUADA", 

TAJERO .A., (1973), (CITADO VAZOUEZ, 1983), PLANTEA QUE LA 

IDENTIFICACIÓN CON LOS MODELOS SEXUALES PROPIOS DEL SEXO A QUE 

SE PERTENECE Y QUE LA CULTURA LE PRESENTA AL SUJETO, DEPENDE 

EN GRAN PARTE, DE QUE HAYA EXISTIDO UN MtNIMO DE IDENTIFICACIÓN 

CON LA FIGURA PARENTAL DEL MISMO sexo. 

(ASTILLO IBARRA, (1979), DESPU~S DE HABER REVISADO A VA

RIOS AUTORES, CONSIDERA QUE ES MUY IMPORTANTE PARA LOS NIÑOS -

DE AMBOS SEXOS LA IMAGEN PATERNA1 QUE INFLUIRÁ PosJTIVAMENTE 

EN LA IDENTIFICACIÓN DE SUS ROLES SEXUALES Y DE PATERNIDAD FU

TURA, 

ÜTROS ESTÜDIOS HAN REFLEJADO QUE LOS NiflOS DE FAMILIAS -

DESINTEGRADAS PRESENTAN UNA CONDUCTA DE PAPELES SEXUALES ESTA

BLECIDA MENOS FIRME., EN COMPARACIÓN CON NlflOS QUE VIVEN CON -

FAMILIAS NO DESTRUIDAS, SI EL PADRE ADEMÁS DE ESTAR PRESENTE 
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CONVIVE ADECUADAMENTE CON SU HIJO, REFORZARÁ CON ELLO MUCHAS -

MANIFESTACIONES CONDUCTUALES MASCULINAS, 5EARS, 1951 Y LYNN,-

1959, (CITADO POR EENITEZ, 1933), 

ADEMAS SE HA VISTO QUE LA DEFICIENTE IDENTIDAD MASCULINA 

TIENDE A DESARROLLARSE EN FAMILIAS CON PADRE AUSENTE, CON PA

DRES INDIFERENTES, o BIEN TENIDO EN PocA CONSIDERACIÓN PoR 
PPRTE DE LA MADRE. (KOLB, 1976), 

CUANDO LA FIGURA PATERNA ESTÁ AUSENTE POR COMPLETO, NO -

HAY PATRONES SEXUALES A LOS CUALES EL HIJO PUEDA IDENTIFICAR

SE, POR OTRA PARTE Y DADO EL PAPEL SOCIAL QUE LA FIGURA MAS

CULINA DESEMPEÑA EN NUESTRO AMBIENTE CULTURAL, NO SOLO VA A -

REPERCUTIR SOBRE LA ELECCIÓN DE UN MODELO ESTRICTAMENTE SEXUAL, 

SINO EN LA ADQUISICIÓN DE AQUELLAS FUNCIONES EVOLUTIVAS NECE

SARIAS PARA LA MEJOR ADAPTACIÓN DEL SUJETO AL AMBIENTE SOCIO -

CULTURAL EN EL QUE HA DE INTEGRARSE, 

Los TIPOS DE CONDUCTA QUE HAN ENCONTRADO ALGUNOS INVESTI

GADORES EN MUCHACHOS CRIADOS EN CASAS E~ LAS QUE FALTA EL PA

DRE, INCLUYEN FALTA DE MASCULINIDAD O INTENTOS EXAGERADOS DE 

PROBARLA, DIFICULTAD EN LA ADAÍ>TACIÓN CON LOS DE SU EDAD, DE

PENDENCIA Y FALTA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL (CILLER 1971; ~1-

LLER AN rAVIS, 1973), ADEMÁS, QUIZÁ TENGAN PUNTUACIONES INF~ 
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RIORES EN LAS PRUEBAS DE ACTUACIÓN INTELECTUAL Y MUESTREN UNA 

PUNTUACIÓN INFERIOR AL NIVEL DE SU CLASE EN LAS MEDIDAS DE 

APROVECHAMIENTO ACAD~MICO CBLACHARD ANO 3ILLER, 1971; CITADO 

POR CATO, 1987), 

COMO SE HA SEílALADO, LA AUSENCIA DE ALGUNA DE LAS FIGU

RAS PATERNAS ES DE SUMA IMPORTANCIA EN EL DESARROLLO EMOCIO

NAL DE LOS HIJOS,, MANIFESTANDO LA AUSENCIA DE LA FIGURA PATER

NA UN EFECTO SIGNIFICATIVO EN EL ESTABLECIMIENTO DE LA IDENTI

FICACIÓN SEXUAL MASCULINA EN LOS HIJOS, EN EL DESARROLLO DE 

CONDUCTAS SOCIALES .. DE INTERRELACIÓN Y DE SEGURIDAD PERSONAL, 

EsPECfFICAMENTE .. SIN EMBARGO,, SOBRE EL EFECTO DE LA AUSE[ 

CIA DEL PADRE EN LA CONDUCTA DE LOS HIJOS POSTERIOR A LA EXP~ 

RJMENTACIÓN DE UNA SITUACIÓN DE CRISIS (TERREMOTO) LAS AUTORAS 

DEL PRESENTE TRABAJO NO ENCONTRARON INVESTIGACIONES REFERENTES 

AL TEMA, POR LO TANTO, SE TOMARON DOS VARIABLES MUY IMPORTAN

TES QUE FUERON: POR UN LADO EL EFECTO DE UNA SITUACIÓN DE CRI

SIS (TERREMOTO) QUE YA EN SI ES ALGO QUE AFECTA A CUALQUIER 

PERSONA EN CUALQUIER NIVEL SOCIOCULTURAL Y NIÑOS SIN FIGURA Pa 

TERNA auE, POR LO QUE SE HA DICHO ANTERIORMENTE, su PERSONALI

DAD O SU CONDUCTA ES DIFERENTE EN VARIOS ASPECTOS, EN COMPARA

CIÓN A NIÑOS CON FIGURA PATERNA. YA TENIENDO ESTAS DOS VARIA

BLES, SE TOMARON PARA LLEVAR A CABO LA INVESTIGACIÓN V SON EL 

OBJETIVO DE ~STA, 
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C A P 1 T U t O 3 

tl E T O D O 

3.J DISE~O DE LA INVEST!GAC!ON: 

ESTA INVESTIGACIÓN CUENTA CON UN DISEÑO FACTORIAL DE OCHO 

GRUPOS QUE SON: 

l.- f{1Ros DE CJNCO A SIETE AÑOS CON FIGURA PATERNA, 

2.- N1RAS DE CINCO A SIETE AÑOS CON FIGURA PATERNA, 

3.- f!1Ros DE CINCO A SIETE AÑOS SIN FIGURA PATERNA, 

q,- fhílAS DE CINCO A SIETE AÑOS SIN FIGURA PATERNA, 

5.- ~!1r;Io~ DE OCHO A ONCE AROS CON FIGURA PATERNA, 

6,- fhílAS DE OCHO A ONCE A~OS CON FIGURA PATERNA, 

7.- Nrnos DE OCHO A ONCE AÑOS SIN FIGURA PATERNA, 

8.- MlílAS DE OCHO A ONCE AÑOS SIN FIGURA PATERNA, 

3,2 DEFIN!C!O~ DE VARIABI ES: 

VARIABLE DEPENDIENTE: NIVEL DE ANGUSTIA EN LOS NIÑOS, -

aue SE DEFINE COMO UN CAMBIO DE -

CONDUCTA, UN COMPORTAMIENTO QUE -

NO ES EL USUAL O EL QUE ACOSTUM-

BRA MANIFESTAR EL NJlilO NORMALMEN-



VARIABLES INDEPENDIENTES: 

81PÓTES1 s t'.ULA : 

TE, SE CUANTIFICÓ CON UN CUESTIU 

NARIO PARA MEDIR ALTERACIONES DE 

CONDUCTA Y SE DESCRIBE POSTERIOR

MENTE, 

64' 

EoAD1 sexo v AUSENéIA o PRESENCIA 

DE FIGURA PATERNA EN UNA SITUACIÓN 

DE CRISIS, 

~!o HAY DIFERENCIA ENTRE VARIABLES 

DEPENDIENTES E INDEPENDIENTES, 

HtPóTESIS l. Los NIÑOS SIN FIGURA PATERNA PRESENTAN MAYOR N~ 

MERO DE TRASTORNOS DE ANSIEDAD oesPu~s DE UNA SITUACIÓN DE 

CRISIS EN coMPARAc16N A LOS N1~os coN FIGÜRA PATERNA, 

HtPóTESJS 2. Los NiílOS DE CINCO A SIETE A~OS PRESENTAN MAYOR 

NÚMERO DE TRASTORNOS DE ANSIEDAD A CONSECUENCIA DE UNA SITUA

CIÓN DE CRISIS EN COMPARACIÓN A LOS Nl~OS DE OCHO A ONCE A~OS, 

HIPÓTESIS ~. Los NlílOS PRESENTAN MAYOR NÚMERO DE TRASTORNOS 

DE ANSIEDAD A CONSECUENCIA DE UNA SITUACIÓN DE CRISIS EN COM

PARACIÓN A LAS NIÑAS, 



:L 'í SlJ.IETO_S.: 

PARTICtPARON EN LA INVESTIGACIÓN ClENTOVEINTISIETE SUJE

TOS, DE LOS CUALES LA MUESTRA SE DIVIDE EN OCHO: 

1,- VEINTISIETE NIÑOS DE CINCO A SIETE AÑOS CON FIGURA 

PATERNA, 

2,- DtECISEIS NIÑAS DE CINCO A SIETE AÑOS SIN FIGURA -

PATERNA, 

3.- CINCO NIÑOS DE CINCO A SIETE A~OS CON FIGURA PATER 

NA, 

4,- CATORCE NIÑOS DE CINCO A SIETE AÑOS SIN FIGURA PA

TERNA, 

5.- VEINTINUEVE NIÑAS DE OCHO A DIEZ AAOS CON FIGURA -

PATERNA, 

6.- QUINCE NIÑAS DE OCHO A DIEZ AÑOS SIN FIGURA PATER-

NA, 

7.- TRECE NIÑOS DE OCHO A DIEZ AÑOS CON FIGURA PATERNA, 

8.- ÜCHO NIÑOS DE OCHO A DIEZ AílOS SIN FIGURA PATERNA, 

EL T~RMINO SIN FIGURA PATERNA, SE REFIERE A LOS NIÑOS -

QUE NO HAN VIVIDO NI ESTADO CON EL PADRE DE UN AÑO ATRÁS A LA 

FECHA DE LA PRUEBA, 

Se CUESTIONÓ SOLO A LOS SUJETOS QUE HABfAN SIDO EVACUA

DOS DE sus CASAS SIN QUE HUBIERAN SUFRIDO NINGÚN r1Po DE DER 

RUMBE o P~RDIDA PERSONAL, 

65. 
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EL RANGO DE EDAD QUE SE TOMÓ FUI:: SELECCIONADO ARBITRARIA. 

MENTE POR LAS AUTORAS DE ESTA TESIS, 

~MSÍRUMENIO: 

LA PRUEBA QUE MIDIÓ EL NIVEL DE ANGUSTIA EN LOS NIÑOS, o 

su CAMBIO DE coMPORTAMIENTO, FUt HECHA POR LA MAESTRA ESTHER 

MURROW, DEL INsr1ruro NACIONAL ne Ps1au1ArRIA Poco oesPuts ne 
OCURRIDO EL TERREMOTO, ESTA PRUEBA ES UNA REVISIÓN DE OTRAS 

YA HECHAS PARA MEDIR CAMBIO DE COMPORTAMIENTO EN LOS Ninos, y 

DE LAS CUALES SE TOMARON LAS CONDUCTAS MAS RELEVANTES, lAs -

PRUEBAS EN LAS CUALES SE BASÓ LA MAESTRA FUERON: LA ESCALA DE 

DREGER V DREGER Cl%2), QUE SE ENFOCA PRINCIPALMEtffE EN EL AS. 

PECTO DE RELACIONES SOCIALES; EL ANÁLISIS FACTORIAL DE 68 Slli 

TOMAS INVESTIGADOS POR SPIVAc, v SPTTS, Cl955l; EL CPEFl Psx. 

CHIATRY [VALUATION FORM, LA CUAL lNCLUYE ASPECTOS DE: ALTERA

CIONES SOMÁTICAS, AISLAMIENTO., CONDUCTA ANTISOCIAL., DEPRESIÓN 

V ANSIEDAD, V FUé REALIZADA POR GREEN, ET, AL, (1983), FINA~ 

MENTE UNA REVISIÓN DE INVESTIGACIÓN CL!NICA SOBRE: DREGER., 

REID .. Lew1s .. OvERLADE, R1cH., TAFFEL, M1LLER v FLEMING, HECHA 

POR SINES, ET, AL, <1969), QUIEN AFIRMA QUE ESTOS AUTORES 

COINCIDEN CON EL CUESTIONARIO DE CONDUCTA DE MtsSOURI DEL 

PROPIO AUTOR, TOMÁNDOSE EN CUENTA ASPECTOS TALES COMO AGRE-

SIÓN., INHIBICIÓN NIVEL DE ACTIVIDAD., ALTERACIONES DEL SUEílO., 
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SOMATIZACIONES Y SOCIABILIDAD, ADEMAS AFIRMA CUELAS ALTERA

CIONES DE CONDUCTA DE LOS Ntílos SON LAS MISMAS NO IMPORTANDO 

LA CULTURA NI EL ORIGEN DEL NI~O. 

EL CUESTIONARIO UTILIZADO EN ESTE ESTUDIO CONSTA DE VEIU 

TISEIS PREGUNTAS SOBRE ALTERACIONES DEL SUE~OJ APETITO, SOCIA 

BILIDAD, NIVEL DE ACTIVIDAD, REGRESIONES, AFERRAMIENTO Y AGRE 

SJÓN, lAs PREGUNTAS SON CERRADAS Y SE CALIFICAN DE UNO A TRES 

SEGÚN LA FRECUENCIA DEL SINTOMA, St LA CONDUCTA SE REPertA -

UNA Ó DOS VECES A LA SEMANA SE CALIFICABA CON UNO, SI SE PRE

SENTABA DE TRES A CUATRO VECES POR SEMANA SE CALIFICABA CON -

DOS Y DE CINCO A SIETE VECES A LA SEMANA SE CALIFICABA COMO -

TRES, Esro SlGNIFtéA QUE LA MAXIMA CALIFICACIÓN OBTENIBLE 

POR UN SUJETO ES DE VEINTISIETE POR TRES: IGUAL A OCHENTA Y -

UNO. <VER APtNDICE ll. 

DE LA PRUEBA SEfiALADA NO SE HABIA REALIZADO NINGÚN ANALL 

SIS DE CONFIABILIDAD, POR LO TANTO, ~STE SE INCLUYÓ DENTRO DE 

Los PRoPóstTos De ESTE ESTUDIO, 

3.5 PROCFP!M!ENTO: 

LA MUESTRA QUE SE UTILIZÓ EN ESTE ESTUDIO, ESTABA Dl5TR1 

RUIDA EN UNA TERCERA PARTE DEL TOTAL DE ALBERGUES ESTABLECIDOS 
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HABlENDOLAS IDENTIFICADO SE LES INFORMABA EL OBJETIVO DEL 

ESTUDIO y SE LES SOLICITABA su cooPERACION. PosrERIORMENTE SE 

LES LE\A ·CADA PREGUNTA DEL CUESTIONARIO Y SE ANOTABA LA RES

PUESTA DADA, ESTO SE HIZO DOS VECES, PIDIENDOLES A LAS MADRES 

QUE CALIFICARAN LA CONDUCTA DEL NIÑO ANTES y oesPu~s DEL TE

RREMOTO DE 1985, 

LA DURACIÓN APROXIMADA DE APLICACIÓN DE CADA CUESTIONA

RIO FU~ DE SEIS A DIEZ MINUTOS, 

3.6 ANAL!SIS DE DATOS: 

EL ANALISIS DE DATOS SE REALIZÓ MEDIANTE UN ANÁLISIS NO 

PARAM~TRICO EL CUAL INCLUIA: 

1) l.A PRESENCIA O AUSENCIA DE LA FIGURA PATERNA, 

2) EDAD DE LOS NIÑOS, QUE QUEDA DIVJDlDA EN DOS GRUPOS: 

DE Clf~CO A SIETE Y DE OCMO A ONCE AÑOS, 

3) Sexo DE LOS Nl~OS, 
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C A P 1 T U L O 4 

RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

4.1 CONFIABILIDAD CE IA PRllEEA: 

Eu LA TABLA # 1 sE PueDEN APRECIAR LAS MEDIAS v LAS nes
V tAc IoNES ESTANCAROS DE CADA UNO DE LOS REACTIVOS, 

EN ESTE CASO LAS MEDIAS DE CADA PREGUNTA SON MUY BAJAS, 

DADO QUE CON UN INTERVALO DE RESPUESTA POSIBLE DE UNA A TRES, 

LA MEDIA ESPERADA MlNIMA SERIA DE DOS, LO QUE INDICA QUE EL -
. . . 

SlNTOMA QUE SE REFIERE A CADA PREGUNTA ESTUVO POCO PRESENTE . . 
EN LOS SUJETOS, O QUE SE DEMOSTRABA CON POCA INTENSIDAD POSTE 

RJOR AL TERREMOTO, 

TABLA # 1 MEMAS Y DFSV!ACIONFS ESTAl'DARDS DE 1 A 

PRllEPA DE MURROW 

DESVIACIÓN 
eBEG!!~IA 1:1.E.O.lA ESIANOABD 

1 .9762 1.1487 

2 .1349 .6493 

3 .2302 .7814 

4 ,4841 .9272 

5 .2698 .7527 
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.. DESVIACIÓN 
PREGUNTA &lUA E STANDARD 

6 1.3730 1.1712 
7 .5397 .9091 
8 .1349 .4622 
9 .8175 1.1482 

10 .8095 1.4239 
11 .4762 .9775 
12 .2460 .7868 
13 .3492 .7623 
14 1.37~0 1.6186 
15 .8810 1.5211 
16 .2302 .6947 
17 .4127 .8604 
18 .5714 1.1623 
19 .8254 l. 0513 
20 .1746 .6582 
21 .4206 .8612 
22 .1190 .6146 
23 .0873 .4902 
24 .4526 1.1772 
25 .0952 .4805 
26 .4206 .9663 
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TAElA # 2 CORREIACJON ENTRE REACTIVO Y TOTAi SIN REACTIVO. 
Y El COEFICIENTE DE CONFIARILIDAD DE AIFA DE 

CRONPACH PARA El C!!ESTiot!ARIO !t!ICIAL 

CORRELACION TOTAL DE LA ESCALA 
PRFGt!NTA IOTA! SIN REACTIVO 

1 .3950 .8001 
2 .3556 .8033 
3 .3875 .8014 
4 .2852 .8051 
5 .1517 .8096 
6 .2821 .8061 
7 .3976 .8004 
8 .4100 .8035 
9 .4449 .7975 

lC .5313 .7918 
11 .2780 ,8055 
12 .3218 .8038 
13 .3815 .8018 
14 ,4299 .7997 
15 ,4696 .7962 
16 .4264 .8007 
17 .3993 .8006 
18 ,3067 .8048 
19 .3052 .8045 
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CORRELACION TOTAL DE.LA .ESCALA 
pREGl!NIA IOTA! SIN REACTIVO 

20 .4725 .7997 
21 .5471 .7947 
22 .3993 ,8023 
23 .0841 ,8104 
24 .1661 .8122 
25 .0485 .8131 
26 .2988 .8046 

PARA EL ANALJSIS DE CONFIABILIDAD SE CALCULÓ LA CORRELA

CIÓN ENTRE CADA REACTIVO Y El TOTAL DE LA ESCALA SIN EL REAC

TIVO, Se ELIMINARON TODOS LOS REACTIVOS CUYA CORRELACIÓN CON 

EL TOTAL NO ES SIGNIFICATIVAMENTE MAYOR QUE CERO, POR LO TAli 

TO SE ELIMINARON LOS REACTIVOS NÚMEROS CINCO, VEINTITRES 1 

VEINTICUATRO y VEINTICINCO. Dos DE ESTOS REACTIVOS SE REFIE 

REN A TRASTORNOS EN EL CONTROL DE ESFlNTERES, OTRO MÁS A LA -

PRESENCIA DE TICS, y UN ÚLTIMO A LA CONDUCTA AGRESIVA QUE EN 

ESTE REACTIVO EN PARTICULAR, SE REFIERE A LOS INSULTOS DEL Nl 

Ro HACIA LOS· DEMÁS, 
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TABLA # 3 TABI A O~ CORREJ.AC!ON ENTRE REACHVO Y TOTAi SIN 

REACTIVO y El COEEIC rrnTE DE CO:IEiARILIDAD DE 

Al EA DE CRONBACH PARA EL CJJESJ IONAR !O 

DEFINITIVO EXCLUUJQS 

CORRELAC ION TOTAL.DE LA-ESCALA 
PREGUNTA IOTA! SIN REACTIVO 

l ,3750 .8130 
2 ,3603 .8144 
3 .3945 .8125 
4 .2792 .8170 
6 .2446 .8201 
7 .3~46 .8120 
8 .3931 .8151 
9 .4608 .8053 

10 .54% .8C25 
11 .2779 .8172 
12 .3309 .8149 
13 .3774 .8133 

14 .4511 .8108 
15 .4641 ,8090 

16 .4519 ,8112 

17 .3918 ,8123 
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CORRELACIÓN TOTAL DE LA ESCALA 
EB.ElillliIA. IQ!AI SIM BEi:!.CIJYQ 

18 .3239 .8158 

19 ,32qo ,8153 

20 ,q719 .8109 

21 .5351 ,8Q6q 

22 ,q133 .8131 

26 .3122 ,8156 

CON LA ELIMINACIÓN DE LOS REACTIVOS QUE NO SON SIGNJFIC~ 

TJVAMENTE MAYOR QUE CERO SE OBTIENE LA CONFIABILIDAD TOTAL -

DEL CUESTIONARIO DEFINITIVO QUE ES DE 82%, 
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4.2 ANALIS!S DE LAS CAL!FICAC!Dr!ES DEL ClJEST!OtlAR!O: 

PARA OBTENER ESTA TABLA SE COMPARARON LAS CALIFICACIONES DE ANTES Y DE DESPU~S DEL TERR~ 
MOTO DE CADA NIÑA, ESTA DIFERENCIA SE DIVIDIÓ EN DOS CATEGOR[AS: DETERIORO Y MEJOR[A, DE LOS 
CIENTO VEINTISIETE SUJETOS SÓLO DOS OBTUVIERON CALIFICACIÓN DE MEJOR[A, LA CALIFICACIÓN FU~ 
LA MINI11A POSIBLE (+l) Y AMBAS SON NIÑAS, TODAS LAS DEMÁS CORRESPONDEN A DETERIORO, 

NIÑOS NIÑOS NIÑOS NIÑOS NIÑAS NIÑAS NIÑAS NIÑAS 
5-7 AÑOS 5-7 AÑOS 8-10 AÑOS 8cl0 AÑOS 5-7 ·AÑOS 5-7 AÑOS 8-10 AÑOS 8-10 AÑOS 

CON FIGURA SIN FIGURA CON FIGURA SIN FIGURA CON FIGURA SIN FIGURA CON FIGURA SIN FIGURA 

l 

3 
4 
4 

6 
+ 

-
~-5 14 12 8 2!i l !i 28 15 125 
Xz-9 l2Q 9Z 21 192 2JZ 19~ 92 908 
z 41 2114 515 99 2422 591~ 2%1 lQ46 15. 63!i 
)( l.8 9.28 3. 6l 2. 63 Z.!12 l3. 56 z.11 ¡j,]3 z,z94 
S=2.49 22.u 5.36 2.20 fi.29 14,12 5.22 s.a7 3,59 
MD-1.0 4.5 2.0 2.0 6 7.5 6.0 6.5 5.0 

lAs DOS NIÑAS QUE MUESTRAN UNA MEJORIA DE +l, FORMAN EL ·, 01 DE LA MUESTRA TOTAL, POR LO TANTO, 
NO ES SIGNIFICATIVO Y ES MEJOR ELIMINARLAS, LO CUAL YA SE HIZO EN LOS RESULTADOS ARRIBA EXPUE~ 

TOS, 
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DJSTRIBUCJON DE LOS PUNTAJES DE DETERIORO~ TOMANDO EN 

CUENTA QUE LOS DE MEJOR JA QUEDAN ANULADOS 

PUNTAJES DE 
DETERIORO 

n 
1 

? 

• 
u 
• 
~ 

7 

~ 

o 
1n 

11 

1? 
17, 

14 
15 
16 
17 
18 
19 
21 
24 
26 
28 
30 
34 
39 
u~ 

.. ~ÜMERO 

·-
~·· 
1íl 
in 

q 

7 

1n 
. ~ 

? 
7 

• 
u 
IJ 

? 
? 

5 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
1 

SUJETOS 125 
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COMO SE PUEDE OBSERVAR LOS PUNTAJES DE DETERIORO NO TIE

NEN UNA DISTRIBUCIÓN NORMAL, PoR LO TANTO, SE TIENE QUE HACER 

UN ANÁLISIS NO PARAM~TRICO, COMENZANDO CON EL TEST DE LA ME

DIAAA, 

LA MEDIANA EN ESTE ESTUDIO ES IGUAL A CINCO, POR LO TANTO 

SE ELIMINARON LOS DIEZ SUJETOS QUE CAEN DENTRO DE ELLA, Y POR 

LO TANTO SE TRABAJARÁ CON CIENTO QUINCE SUJETOS, 
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CoMf>ARACJONES DE SEXOJ EDAD Y FIGURA PATERNA CON EL TEST 

DE LA MEDIANAJ SEGÚN LA oPJNIÓN DE LAS MADRES DE LOS NJflOS, 

S E X O 
MEDIANA Nrnos N lílAS 

55 

38 77 115 

p .001 

CON RESPECTO AL CUADRO DE SEXOJ SE PUEDE OBSERVAR QUE LA 

MEDIANA DE NlílAS Y NlílOS NO SON IGUALES, HAY MÁS NlílAS QUE 

NlfiOS POR ARRIBA DE LA MEDIANA. Esro QUIERE DECIR QUE HAY -

MÁS NIRAS QUE MUESTRAN DETERIORO EN COMPARACIÓN CON LOS Nl~OS, 

lJ\ DIFERENCIA ES SIGNIFICATIVA SEGÜN LO MUESTRA LA XÍ 
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E D A D 

5 - 7 8 - 10 

60 

,. 
:: 55 
"' ~ 

54 61 115 

x! ~ .02 

EN EL CUADRO QUE MUESTRA LA RELACIÓN DE EDAD., EL GRUPO DE 

CINCO A SIETE AflOS MUESTRAN EL MISMO DETERIORO QUE EL GRUPO DE 

OCHO A DIEZ AílOS, LA MEDIANA DE AMEOS GRUPOS NO DIFIEREN, No 
HAY UNA DIFERENCIA SIGNIFICATIVA ENTRE DETERIORO Y EDAD, 

ESTA TESIS llll DEIE 
SALIR 0E U ~óUQTECA 
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F !GURA PATERNA 

CON FIGURA SIN FIGURA 
MEDIANA PATERNA PATERNA 

32 
55 

60 

6f. 115 

xy = .o3 

Los Nl~OS SIN FIGURA PATERNA SE DETERIORARON IGUAL QUE -

LOS NIROS CON FIGURA PATERNA, LAS MEDIANAS DE LOS GRUPOS CON 

O SIN FIGURA PATERNA SON IGUALES, POR LO TANTO, NO HAY DIFEREU 

CIAS SIGNIFICATIVAS, 
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EN LA GRÁFICA # 1 SE ILUSTRA LA INTERACCJON EN NIRos y -

NlílAS CON RESPECTO AL TERREMOTO, ESTA GRÁFICA DEMUESTRA QUE 

EL TERREMOTO TUVO UN EFECTO MAYOR EN NlílAS QUE EN NiílOS, 

GRAFICA # 1 CAi IFICAC!ON EN IA PRllEPA DE E. MllRROW EN 

NWOS Y NWAS-M'TES Y DESPUES DEI TERREMOTO 

29 
28 
27 
26 
25 
24 

;li 
23 
22 

w 21 
" ~ 20 
-~ 19 
:5 18 
z 17 
w 16 
z 15 
-e 14 
u 13 
<( 12 
~ 11 
~ 10 ::; 9 <( 
u 8 

7 
6 
5 
4 
3 
2 
1 

, _____ ------------.;,---
~ ~ 
~ -~ z ~ 

< INFLUENCIA DEL TERREMOTO ~ 

---------- NIROS 
----- NIRAS 



o 
"' 3 
"' w ,_ 
w 

"' 

100% -

75% -

50% -

25% -

100% -

75% -

50% -

25% -

PORCE~ITAJES GRAFICOS CON RESPECTO AL SEXO 

-

NIROS NiflAS 

SEXO 

PORCEMTAJES GRAFICADOS CON RESPECTO LAS EDADES 

5-7 8-10 

EDAD 

82. 



100% 

75% 
o 
~ 

8 
~ 

50% w ,_ 
w 
Q 

25% 

83. 

PORCEt!TAJES GRAF!CADOS CON RESPECTO A LA FIGURA PATERNA 

-

-

-

CON FIG, SJN FlG, 
PATERNA PATERNA 
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CAPITULO 5 

o 1 s e u s 1 o e 

fROMM (1970), AFIRMA POR UN LADO QUE LA AUSENCIA DE LA -

FIGURA PATERNA CONLLEVA MÁS TRASTORNOS DE COMPORTAMIENTO EN 

COMPARACIÓN A AQUELLOS PRESENTADOS EN FAMILIAS INTEGRADAS, 

EsTA AFIRMACION ESTABLECIA LA HIPÓTESIS NÚMERO 1 DE ESTE TRA

BAJO, QUE HACIA REFERENCIA A QUE LOS NIÑOS SIN FIGURA PATERNA 

PRESENTAN MAYOR NÚMERO DE TRASTORNOS DE ANSIEDAD oesPu~s DE 

UNA SITUACIÓN DE CRISIS EN coMPARACIÓN A LOS NIÑOS CON FIGURA 

PATERNA, EN LOS RESULTADOS SEÑALADOS, ESTA FORMULACIÓN NO SE 

COMPROBÓ, 

SIN EMBARGO, EL MISMO AUTOR Y EL DOCTOR RAMIREZ Cl977l, 
AFIRMAN TAMBl~N aue LA SOCIEDAD MEXICANA ES MATRIARCAL, LO -

CUAL PUEDE SER LA RAZÓN DE LA H1Pores1s RECHAZADA VA QUE ES 

coMúN aue EN ESTA soctenAD NO se CUENTE CON EL APovo DEL PA
DRE PoR SU MISMA AUSENCIA Y AÚN AL ESTAR PRESENTE, LA MADRE 

ES LA QUE LLEVA EL PAPEL MAS IMPORTANTE DENTRO DE LA FAMlllA. 

EN REFERENCIA A LA fl1P0TESIS NÚMERO 2 SE OBSERVO QUE LOS 

NlÑOS DE ENTRE CINCO V SIETE AÑOS NO PRESENTAN MAYOR NÚMERO 

DE TRASTORNOS DE ANSIEDAD A CONSECUENCIA DE UNA SITUACIÓN DE 

CRISIS EN coMPARACtOr~ A LOS NIÑOS DE OCHO A ONCE AÑOS, YA QUE 
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TUVO EL MISMO EFECTO SOBRE AMBOS GRUPOS DE EDADES, 

LA TERCERA DE LAS HIPÓTESIS, TAMBl~N SE RECHAZA, YA aue 

FU~ LO CONTRARIO A LO ESPERADO, YA QUE SE ENCONTRÓ QUE LAS -

NlílAS PRESENTAN UN MAYOR NÜMERO DE TRASTORNOS DE ANSIEDAD QUE 

LOS NIÑOS, LO CUAL ES CONTRADICTORIO CON LO auE 01CE SCULLY -

(1985), DE QUE LOS DESÓRDENES DE CONDUCTA SON MAS COMUNES EN 

LOS NtRos QUE EN LAS N HlAS y QUE é.STO REFLEJA UN AUMENTO DE 

VULNERABILIDAD INNATA QUE TIENE EL VARÓN HACIA EL ESTRES Y 

LOS TRAUMAS, StN EMBARGO, LA H1P6res1s PRoBÁBLEMENTE No se 

CUMPLIÓ DEBIDO A QUE LOS NIÑOS EN NUESTRA SOCIEDAD, TIENEN -

UNA EDUCACIÓN BÁSICA EN LA CUAL NO se LES PERMITE MOSTRAR DE 

BILIDAD Y APARENTAR UNA FALSA SEGURIDAD, ES DECIR, DESDE PE

QUEÑOS, NO SE LES PERMITE A LOS NIÑOS VARONES DEMOSTRAR SEN

TIMIENTO DE DEBILIDAD~ POR EL CONTRARIO, DEBEN SIEMPRE MOS

TRAR SER LOS FUERTES EN SITUACIONES DE CRISIS, SE LES ENSEÑA 

A TOMAR EL PAPEL DE HOMBRE, YA SEA COMO PADRE O ESPOSO SUSTI-
. . 

TUTO EN CALIDAD DE APOYO Y RESPONSABILIDAD, EN EL CASO EN 

QUE DEMOSTRARAN ESTA DEBILIDAD QUE MUY PROBABLEMENTE EXISTE, 

ESTAR\AN DEFRAUDANDO UN PAPEL SOCIAL QUE LES TOCA DESARROLLAR, 

POR ÚLTIMO, LA HIPÓTESIS NULA TAMBI~N SE RECHAZA, YA QUE 

SE PUEDE OBSERVAR QUE St HUBO DIFERENCIAS ENTRE VARIABLE DEPEli 

DIENTE E INDEPENDIENTES, 
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APORTAC IOr:Es y RECOMENDAC !Or!ES 

UNA DE LAS APORTACIONES DE ESTE TRABAJO, ES QUE SE DBTIE 

NE LA CONFIABILIDAD DE UN INSTRUMENTO DE MEDICIÓN DE LA ANSIE 

DAD HECHO POR LA MAESTRA ESTHER f1URROW DEL INSTITUTO NACIONAL 

DE PSIQUIATRIA, ESTE INSTRUMENTO ES ELABORADO PARA NIROS DE 

NUESTRO PAfS, Y LA CONFIABILIDAD QUE ARROJO FUE DE ,82 , 

POR .OTRO LADO., LOS RESULTADOS DE ESTE TRABAJO EN RELACIÓN 

A CONDICIONES FUTURAS EN SITUACIONES DE CRISIS PROPONEN LO SI

GUIENTE: 

A) QuE NO SE CONSIDERE LA FIGURA PATERNA PARA EL BIENE~ 

TAR DE LOS NIRos QUE CUMPLAN CON LOS MISMOS REQUISI

TOS DE ESTE ESTUDIO, 

SE SUGIERE PARA ESTUDIOS A FUTURO QUE SE TOME EN CUENTA 

OTRO NIVEL SOCIO-ECONÓMICO, ESTO ES PARA VER SI EL EFECTO DE 

LA INTERACCIÓN ENTRE SITUACIÓN DE CRISIS Y FIGURA PATERNA 

TIENE MÁS Peso .. YA QUE SEGÚN LOS RESULTADOS DE ESTE TRABAJO .. 

EN LA CLASE SOCIO-ECONOMtCA BAJA, NO LO TIENE, Y SERÍA DE 

GRAN INTER~S EL SABER SI SUCEDE O NO LO MISMO EN LAS DEMÁS -

CLASES SOCIO-ECONÓMICAS, 
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1 !MIIAC IONES: 

EL PROBLEMA DE NUESTRA INVESTIGACIÓN CON REFERENCIA AL 

CAMPO DE MEDICIÓN,, ES QUE NO SE PUEDE MEDIR LA COHDUCTA DE -

LOS NIROS ANTERIOR A UN TERREMOTO YA QUE ESTO ES IMPREDECIBLE 

Y POR LO TANTO, SE MIDE LA CONDUCTA ANTERIOR Y POSTERIOR AL -

TERREMOTO PosTERIOR A tsre,, LO CUAL PUEDE AFECTAR EN LOS RE-
. . 

SOLTADOS,, PUES LA MEMORIA DE LA MADRE ES PROBABLE QUE ESTt -

ALTERADA, 

ADEMÁS LA INFORMACIÓN QUE SE TOMA NO ES MEDIANTE LA OB

SERVACIÓN DIRECTA A LOS NI"OS, SINO DE LA PeRcEPcrON DE LAS 

MADRES, y POR LO TANTO, TAMBiéN Puene ESTAR ALTERADA. 



88, 

REFERENCIAS BIBLJOGRAFICAS 

ABERASTURY, A. (1972), ADOLESCENCIA, BARCELONA, ESPAÑA, -

Eo. PA1oos. 

- ACKERMAN, U, (1976), DIAGN6STJCO Y TRATAMIENTO DE LAS RELA 

CIONES FAMILIARES, BUENOS AIRES, Eo, flORME. 

- AHEARN, F., y CASTELL6N, s. <1979), PROBLEMAS DE SALUD 11Eli 

TAL DESPU~S DE UNA S1TUACJ6N DE DESASTRE. ACTA PS1Dij1krs.1-

CA ?s1coLCiG1cA, AM~RICA LATINA, voL, 25 : 58 - 68, 

- AHEARN, L. F., v CottEN, R., Cl983l D1sASTERS AND MENTAL -

HEALTH: ANO ANNOTATED BIBLIOGRAfY, CENTER FOR r,ENTAL HEALTH 

STUOIES OF EMERGENCIES, 1 - 89, 

- AJLIRIA GUERRA J,, (1983), MANUAL DE pSr01uAtRi-A ·INFANtrL, 

EsPAílA, Eo. MAS SON. 

- BARTON ALLEN, H. Cl970l, CoMMUN1T1Es IN D1sASTER. NEw -

YORK ' ANCHOR, Eo. 

- BAYON, R v MATEO LOPEZ, C., Cl982l, ENCICLOPEDIA PE LA Psi 

coLIGIA OcEANO, Eos. OcEANO, S. A. 

- BENEDECK, R. s., y DENEDECK, E., (1979), CHILDREN OF DIVOR 

ce: CAN we MEET THEIR NEEns?. JoÜRNAI DE SOct.AL. ·1sSiieS, 
VOL, 35 : 155 - 169. 



89. 

- BENITEZ N, D, (1983), EFECTOS PSICOLÓGICOS PRODUCIDOS POR LA 

CARENCIA DE LA FIGURA PATERNA EN ADOLESCENTES. rEs,s· pROFE
lililliAl.• UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE M~x1éo, 

- BERNESTEIN DoUGLAS A. v NIETZEL M. Cl982J, INTR0Duéc1óN A -

LA PsICOLOGIA CL!NICA, mx1co, En. MAC. GRAW HILL. 

- BOLIN R., (1982), LONG TERM fAMILY RECOVERY FROM DISASTER, 

BouLnER: Jusr1rurE op BEttAVIoRAL. SctENCE .. ÜNJVERSITY OF Co
LORADO, 60 - 73, 

- BovD S. T. (1981), PsvcHoLoGICAL REACTIONS OF D1sASTER V1c

TIMs. SouTH AFRICAN MEDICAL JouRNAL, voL, 60 No. 19 : 744 

748. 

- CASTILLO T. <1979) Los EFECTOS DEL DIVORCIO EN EL MuNDO ltt 

TERNO DEL N1~0. Tesis PRofEslnNAL,, UNIVERSIDAD IBEROAMERI-

CANA, 

- CATO GuAJARDO G. (1987), LA IDENTIFIÓAcióN CON LA IMAGEN 

MASCULINA EN HIJOS VARONES ENTRE 6 Y 11 AÑOS DE MADRE SOLT~ 

RA. TEst.s É>RoEEstoNAL. UNIVERSIDAD flurONOMA DE M~xtco. 

- CoHEN E. R., (1985), REACCIONES IND 1 VIDUALES ANTE DESASTRES 

NATURALES, BOL, 0F SANIT, PANAM., VOL 98 : 171 - 180. 

DEsIMoNE L. J., v HuNT D., <1979>, CH1LDREN oF SEPARAT10N -

AND DtVORCE: FACTORS JNFLUENCING ADJUSTMENT. .JoÜRttAL PE D1 

VORCE, voL. 13. No. 2. 



90. 

- ÜIEGUEZ Y RODR!GUEZ S, (1984), ESTUDIOS COMPARATIVOS DE LAS 

RESPUESTAS ANTE LA FRUSTRACIÓN DE LOS HIJOS DE PADRES Ü!VOR

C !ADOS E HIJOS DE PADRES INTEGRADOS MEDIANTE LA PRUEBA "PfT". 

TEs1s PROFEsfoNAL. UNIVERSIDAD HActoNAL P.urONoMA DE M~xrco. 

- ÜOLLINGER J·., ET AL, (1984), LIGHT!NG - STRIKE DISASTEH EF

FECTS ON CHILOREN'S FEARS ANO WORRIES, JoLJRÑAL OE CnNSULIIÑG 

CuN1 CAL PsvcHoLoGv, voL 52 Na·. 6 : 1028 - 1038 

- ERICKSON D. Cl976J, Loss OF COMMUNALITY AT BUFFALO CREEK. -

AM. Jo11BNAL OF PsvcHIATRy, voL, 133 No. 3 : 30 - 43. 

ERICKSON, E. Cl980J, INFANCIA v SocIEPAD, Eo. PA1oos, BuE

NOs AIRES. 

- EVANS M. (1978), LIFE CHANGE ANO ILLNESSJ ILLNESS BEHAVIOB 

OF MALES IN THE RECOVERY PERICO OF A NATURAL DISASTER, .Jci.!m. 

NAL Qf HEALTH ANQ sPcIAL BEHAVtoRI VOL. 19 : 335 - 342. 

- EWALD J.R., ET AL (1957), PRACT!CAL CL!NICAL PSYCH!ATRY· -

NEw YoRK : MAc. GRAW H1LL. 

- FARBERow L., v GoRDON N. Cl981), MANUAL FOR CHILD HEALTH 

WORKERS IN MAYOR DISASTERS. THÍ: INsi-irUre EOR rHE Si-uP1eS 
oE DEsrsucrtyE BEHp.y1os ¡\NO 1HE Los' AwGi:Li:S Su1C.1pE PREVEN

TION CENTER, 1 - 39, 

- fRASER R.P., ET AL· (1981), HANDLING THE EMOTIONAL RESPQNCE 

To DISASTERS THE CASE FOR AMERICAN RED CROSS ANO CoMMUN!TY 



91. 

.MENTAL HEALTH CoLLABORATION, toMMuNtTy. MEN1Ai... JoUaNAi.. 
225 - 263. 

- FENICHEL 0., (1984); TEOR!A PSICOANAL!TICA DE LAS NEUROSIS. 

EsPARA, En. PAmos, 2A. RE1MPREs16N. 

- FREUD A., Cl974), NoRMALlDllD y f'AToLiJG"i. EN AL NÚJEz. BUE

NOS AtREs, ARGEriTtNA,, En. PAtnos. 

- FREUD S,, (1973), DUELO Y MELANCOL!A. ÜBRAS COMPLETAS, To

MO !J, f~DRID, ESPAÑA, Ea. BIBLIOTECA NUEVA, 

- FRtEDRICH D., (1981), D1cC10NAR10" ns" Ps1coLOGtA. BARCELONA, 

EsPA~A, Ea. HERDER. 

- FROMM, Ea. (1976), PSICOANÁLISIS PE LA SOCJEPAD CONTEMPORÁ

NEA. Mh1co, Ea. FoN.oo DE CuLTURA EcoN6MICA, lA. Ea. EN -

1955. 

- FROMM, E. Y MACCOBY. ll970), Soc1ops.1CoAN6L.is-rS DEL CAMPES1 
NO. M~x1co, Eo. F.C.E. 

- FULTON, J.A., (1979), PARENTAL REPORTS OF CHILDREN's PosT -

t1voRCE ADJUSTMENT. JouRNAL Qf. sOc1AL IssuEs. VoL. 35 No. 

4 : 126 - 139·, 

- GAP, (1981), CLASIFICACl6N INTERNACIONAL DEL GRUPO PARA EL 

AVANCE DE LA PSIQUIATR!A. 

- GREEN L. B. ET AL., (1933), UsE oF THE PsvcH1ATR1c EvALUATL 

ON FORM TO QUANTJFY CHJLDREN IN tNTERVlEW DATA. JOuRNAt .. of 



92. 

CoNSULTAT!ON ANO CuN.ICAL PsvcHoi.ooy, voL. 51, No. 3 353 
359. 

- HENDERSON ScHoTT L v BosTocK T. C1977i', CoPJNG BEHAVIOR AE 

TER SHIPWRECK. BR1TJsH· JOUsNAL··gE .. PsVCtti),TB)'.'; VoL. 131 : ~ 

15 - 20. 

- HETHERINGToN, E.M. ET AL·. 0979>, PLÁv ANO SocIAL !NTERACTl. 

ON IN CHJLDREN FoLLOWING DtVORCE·.· JOuRNAL of''sOCrAL lSSüEs. 
VOL, 35, No. 4 : 25 - 49. 

- HODGES f/, y BALLANTJNE M. <1979), DIVORCE ANO THE PRESCHOOL 

CHILD: CUMULAT J VE STRESS. Jol1RNAL OE bi\,QBéE". VoL. 3·., Na·: 
1 : 55 - 57. 

HOROWITZ M, (1974), STRESS RESPONSE SYNDROMES, CHARACTER ·-

STYLE ANO DJNAMIC PSYCHOTHERAPY. ARCtt' ... -GEN PSVCH1ATR)i". VOL. 

31 : 758 - 781. 

- JoNES R. D., (1985), SECONDARY OISASTER VICTIMS: THE EMOCI~ 

NAL EFFECTS OF RECOVERJNG AND JDENTIFYJNG HUMAN REMAINS, 

AH. J, PsycHJATRYo VOL. 143, No. 3 : 303 - 307, 

- KrNsToN w. v RossER R. C1974), D1sASTER: EFFECTS ON MENTAL 

ANO PHYSICAL STATE1 JoURNAL OF PsvcttosoMATIC ResEARCH1 VOL, 

18 : 437 - 453. 

- KoLB L. C1976), Ps1au.1ATRIA CLIN1C. MooEBNA, M~x1co~ Eo. 

FoURNJER, s. A. 



93. 

- KuRDEK L. (1979), AN JNTERVIEW sTUDY OF PARENT's PERCEPTJoNs 

OF THEJR CHILDREN'S REACTIONS ANO ADJUSTMENTS OF DlVORCE. -

JiiuRNAL oEDIVORCE. VOL. 3 : 5 - 17. 

- KuTsCHER H. ET AL. <1974>, neÁTtt i.iiii ne.Eave;.,E.iií'". seRJNG

F IELD, ILLJN01s THoMAs CHARLES PunLISHER, 

LEONARD D. (1983), fHE PsYCHOLOGJCAL SEaUEL TO DISASTERS. 

AuSrsAL1AN EÓMtLV. PHtstC.iAN, voL, 12 No. 12 

- LEOPOLD R. (1963), PSYCHO-ANATOMY OF A DJSASTER: A LONG TERM 

STUDY OF POST-TRAUMATJC NEUROSES IN SURVIVORS OF A MARINE EK 

PLOTION. TttE AMERICAN JOURNAL OF PsycHIATRY. 913 - 921. 

LIFTON R; y ÜLSON E. <1976), THE HUMAN MEANJNG OF TOTAL D1--

SASTER. JÜURNAL. PE. PsYcH1ArBY·, voL. 39 : 1 - 18. 

LYSTAD M, (1985), INNOVATIVE MENTAL HEALTH SERVJCES FOR -

CHJLD DISASTER v1c11Ms, CHtLoBEN. oE TODAy, JAN. - Fee. : 13 
- 17. 

LYSTAD M. (1985) !NNOVATJONS IN MENTAL HEALTH SERVJCES TO 

DISASTER VICTJMS. NArtONAL INSrtruTE OE MENTAL HEAlrH. D. H·.· 
H.s. PuaL1cAT10Ns, 1 - 36. 

- MACKINNOtl R. y MICHELS R. (1983), PSJQUIATRIA CL!NICA APLI

CADA. M~x1co ED. JNTERAMERICANA, s. A. DE C. V. 

McGoNAGLE C.L. <1969), PsYCHOLOGJCAL ASPECTS OF DISASTER. -

AM. JoURNAL OF PsvcHIATRy, voL. 4 No, 4 : 639 - 643. 



94: 

- MEAD y REKERS G. (1979), RoLE OF THE FATHER IN NoRMAL PsYCl! 

OSEXUAL DEVELOPMENT. p$ycHoLOG1CAL'.REPciRiS .. VOL. 45 : 923 -
931. 

- NEWMAN c. J·. (1976), CH!LDREN Of DlSASTER: CL!NICAL OBSERVA 

TIONS AT BUFFALO CREEK AM, ,jQuRNAl .. of pS)icH.tATai1 VOL. 133 

No. 3 : 306 - 312. 

- NosHPITZ., (1979) .. BAS.rc HAN0n00K. DE CH.ilo··esYCHiArRV .. U.S . ."A . ." 
ED. BAsic BooK, 

- OLLENDICK G. Y HoFFMAN M. Cl982), AssESSMENT OF PsvcHOLOGI-

cAL REACTIONS IN DtsASTER V1cT1Ms: J0ÜsNAl··qE .. tof.iMuN'jrV .. Ps.( 

CHOLOGY, VOL, 10 : 157 - 167, 

- PARICH T. s. v DosTAL J, w. Cl980), RELATIONSHIPs BETWEEN -

EVALUATIONS OF PARENTS AS A FUNCTION OF FAMILY STRUCTURE ANO 

PROCEss. THE .loURNAL OF PsvcHoLOoy, voL. 107 : 105 - 108. 

- PARKEs CoLLIN M. Cl985l BEREAVEMENT. BlllT1sH Joi1BNAL oF Psv 

CH!ATBY, VOL, 146 : 11 - 17, 

- PENICK C. E·: ET AL, (1974), MENTAL HEALTH PROBLEMS ANO NATÜ. 

RAL DISASTER: TORNADO VlCTIMS. JciUaNAL··gE· CoMM11N.J1'f" pS).cHO 
LOGY, VOL, 4 : 64 - 67, 

- PEl<!CK C. E. ET AL. (1974), MENTAL HEALTH PROBLEMS AND NAT!! 

RAL OJSASTER: TORNADO VICTJMS. JoURNAL OF CPMMi1Nr1Y· PsVCHO 
l..Qli:L, VOL, 4 : 64 - 67. 



- PERRY S, Y PERRY E, (1959), THE SCHOOL - HOUSE DISASTER: FA 

MILY AND cOMMUNITY As DETERMINANTS OF A CHtLo's REsPoNSE ro 

DlSASTER. DISASTER STUDY 11. WASHINGTON, n', c. NAT!ONAL 

AcADEMY oF Sc1ENC, 70. 

- PoRoT A. (1977), DtcctoNARtO PE Ps1QutATRIA. ESPAÑA, Eo. 
LABOR. 

- PowELL B. v PENICK E. (1983), PsYCHOLOGICAL otsTREss FOLLO

WING A NATURAL DISASTER: A ONE YEAR FOLLOW UP OF 98 FLOOD 

VlCTIMS. JouRNAL. CottMl1N.1TY. PSYéHOLOGY, VoL. 11 JUL.: 269 -

276. 

- RAMtREz s. c1977l. Et. MEx1c•No.· ?s1coi.ao!A º" sus MoT1v11-

c10NEs. M~x1co, Eo. GRIJALBo. 

RllNGELL l. (1976l, D1scuss10N oF THE BuFFALO CREEK D1sils

TER: THE COURSE OF PSYCHlC TRAUMA. AM·.-- .JQi.JRNAL. qE··esiféH.JA

TRY, VOL·, 133 No, 3 : 313 - 316. 

REYMOND R, (1976), EL DESARROLLO SOCIAL DEL NIÑO Y DEL ADO

LESCENTE, BARCELONA, EsPAÑ!\: Eo, HERDER, 

Rlos GoNZÁLEZ J. <1980), EL.PADRE EN LA o.INAM1cA FAMILIAR 

DEL HIJO, BARCELOUA, EsP!IÑ!I: Eo. C1ENTIF1co - M~olcA. 

- ScuLLY J. (1985), PsvcttrATRy, U.S.A. Eo. JoHN WILEY AND soNs, 

181 - 199. 



96, 

- S1NES, o. J;, ET AL·; (1969)~ IDENT!FlCAT!ON OF CLJN!CALLY -

RELEVANT DtMENSIONS OF CHJLDRENS - BEHAVIOR·: JQUeNAi. .. QE 

CoNsuLT!NG AND CL!NICAL PsvcHOcooy, voL, 33 No. 6 : 728 - -
73q, 

- S!NGER T. (1982), AND INTRODUCT!ON To DISASTER: soME c0Ns1~ 

DERATIONS OF A PSYCHOLOGICAL NATURE. Av'1AT10N".- sPA.é:E AÑP -

ENV!ROMENTAL MEDICINE, VOL. 53 : 2q5 - 250, 

- SPJTZ R. (1969), EL PRIMER AÑO PE Y.IDA DEL NIÑO, M~X!CO, En. 
F.C. E. 

- SP!VACK, G. y SPOTTS, J. (1965), THE DEVEREUX CH!LD BEHAV!OR 

SCALE: SYMPTOM BEHAVIOR IN LATENCY AGE CHILDREN·: AMER.1é:AN 
AssoCtAT.ION ON. MENTAL DEFrCtENcy, 89TH·; ANUAL MEETING·: MIAMl, 

Feo. : 839 - 853. 
- SoWDER J, B. (1985), D!SASTER ANO MENTAL HEALTH: SELECTED 

coNTEMPORARY PERSPECT t ves, CENTÍ:R foR .. MENTAL HEAL TH srup 1 ES 
OF EMERGENC!ES, 3 - 65, 

- TAJERO A, (1973), lA lDENTIF!CAC!ON CON LA FIGURA PARENTAL 

DEL PROPIO SEXO, COMO CONDICIÓN Y COMO META DE UNA SEXUALI

DAD NORMAL. Boc·: oi= SANJT PANAM, voc. 3 : 35 - q2, 

- V~SQUEZ RAM!REZ p, (1983), DIFERENCIA EN EL AUTOCONCEPTO E~ 

TRE UN GRUPO DE ADOLESCENTES HIJOS DE MADRE SOLTERA Y UN -: 

GRUPO oe ADOLESCENTES HIJOS ne HOGAR INTEGRADO, Tests PeO-



97. 

FESIONAL, UNIVERSIDAD NACIONAL AuT6NOMA DE M~X!CO, 

- WALLERSTEIN J, Y KELLY J, (1980), SURV!VING THE BREAKUP, 

N;Y. BAsic BooK, !Ne. 

- WALLERSTEIN J, Y KELLY J, (1980), EFFECTS OF DIVORCE ON THE 

vtstTtNG FATHER - CHtLD RELATtoNsHtP. AMEs.iCAN .. JOUBNAL. OF 
PsyCH!ATÚ. VOL, 737 No. 12 : is3q - 1539 .. 

- WAYNE C. R,, (1973), CRISIS !NTERVENTION SERVlCES FOLLOWlNG 

NATURAL DISASTER: THE PENNSYLVANIA RECOVERY PROYECT, ~ 
\iALLACE CENTER', NASHVILLE, TENNESSE·, 211 - 219, 

- WtLINSON 8, CH. (1983), AFTERMATH OF A DlSASTER: THE COLLAI! 

SE OF THE HYATT REGENCY HOTEL SKYWAY. AM. JoURNAL OF Psv

CHIATRY, VOL. lqo, No. 9 : 113q, 

- WoLFF S. {1975), TRAstoRNas PStaU1cOs DEL N!Ño: CAUSAS y -

TRATAMIENTOS, M~x1co, Eo; StGLo XXI. 

- ZARLE H, (1976), TORNADO RECOVERY: THE DEVELOPMENT OF A PRll 

FESSIONAL, PARAPROFESSIONAL RESPONSE TO A DISASTERo DEPARi 

MEtH OF PsvcH0LoG1CAL SctENCE, PURDUE UNtVERsnv: 311 - 320. 



98. 

APENDICE 



DATOf DEL PADRE: 
NOMIRE: 
FECfl\ DE NAC IM IEt.:TO: 
LUGAR DE NAC IM Irnrn·, 

ALfERGUE: 
ES:OLAR !DAD: 
NUERO !JE f'IJOf 
EDAD DEL rimo: 
POS IC Iot! SOC 10-ECONOM!CA·: 

OCUPAC !Ot1: 
RELIG!Of'.: 

DATOS DE LA l"ADREi 
NOMIRE: 
FECPA DE NACIMIE)!TO: 
LUGAR DE NACIMIENTO: 
ESCOLAR !DAD: 
NUERO DE HIJOS·: 

OCUPAC ION: 
REL IG ION: 

99. 



INVENTARIO DE RESPUESTAS DE NlnOS ESCOLARES 
ANTE EL ESTRESS 

ANTECEDENTES PERSONALES DEL NlfiO: 

100. 

EMBARAZO Y PARTO NORMAL: SI_·_·_·· No_··_· _ESPECIFIQUE ___ _ 

DESARROLLO PSICOMOTOR NORMAL: SI_·_·_ NO_ .. _ESPECIFIQUE __ _ 

VACONAS COMPLETAS_ INCOMPLETAS_. _ NINGUNA_··_· SE DESCONOCE_·_ 
CJRUGIAS: SI __ NO _·_ ESCIFJQUE_._. ________ _ 

HOSPITALIZACIONES: SI_ NO_· ESPECIFIQUE._·------
TRAUMATISMOS CRANEALES: SI_· _· No_···_ ... ESPECIFJQUE_··-----
CONVUlSIONES: SI_ .. NO_ ESPECIFIQUE. ________ _ 

EXAMEN FISICO Y NEUROLOGICO: 

DIESTRO _ZURDO_.·_· TEMBLOR: SI _· _· No_··_· 

JNCOORDINACION MOTORA: SI _No_· _ .. 

ALTERACIONES FISICAS Y MALFORMACIONES: ESPECIFIQUE ____ _ 

INFORMANTE:------------------
PAREIHESCO: _________________ _ 



1. - No SE ESTA SErlTADO o SE ESTA HOV 1 EN?O y 
PARANDO CONSTANTEMENTE SIN MOTIVO APA
RENTE. 

101. 

LEVE MO~ERADO INTENSO 

1 2 3 

2,- ESTÁ EN UN SOLO LUGAR, DEMASIADO QUIETO ~-L~~~~~~~.c-~ 
3.- No HABLA CON NADIE O LO HACE POCO 
Lf,- PELEA CON OTROS Nl~OS SHI PROVOCACIÓN 
5.- INSULTA A OTROS NIRos o ADULTOS SIN 

MOTIVO APARENTE 
6.- DESOBEDECE LAS ÓRDENES QUE SE LE DAN 
7, - PARECE QUE ESTA EN LA LUNA O AUSENTE 
8,- COHETE PEQUEROS HURTOS 
9,- LE DA HIEDO IRSE A DORMIR 

10.- LLORA POR CUALQUIER COSA, SIN MOTIVO 
APARENTE 

11.- SE CHUPA EL DEDO O SE COME LAS URAS 
12,- PRESENTA LLANTO INCONTROLABLE 
13,- TIENE PESADILLAS 
lLf, - LE DA H 1 EDO ESTAR SOLO 

. 15.- PRESENTA TEMORES IRRACIONALES O ILÓGI-
COS lA cu~ ? 

16.- No PUEDE QUEDARSE DOR~IDO 
17,- SE DESPIERTA ASUSTADO DURArlTE LA NOCHE 
18,- RECHAZA TODO LO QUE SE LE DA DE COMER 
19,- COME POCO~ NO TIENE HAMBRE 
2Q,- PRESENTA VÓMITOS~ SIN ESTAR ENFERMO DEL 

ESTÓMAGO 
21,- SE LE VE TRISTE TODO EL TIEMPO 
22,- No JUEGA, NI PARTICIPA EN ACTIVIDADES 

CON OTROS NJílOS O ADULTOS 
23,- PRESENTA TICS (MOVIMIENTOS QUE ANTES NO 

TENIA, MUECAS) 
2Lf,- SE ORINA EN LOS CALZONCILLOS 
25,- SE OBRA EN LOS CALZONCILLOS, SIN ESTAR 

ENFERMO DEL ESTÓMAGO 
26,- ESTÁ MUY PE.:;AOO A LA MADRE O ALGÚU 

ADULTO (NO SE SEPARA PARA NADA) 

1 2 3 

1 2 3 

1 2 3 

1 2 3 

1 2 3 

1 2 3 

l 2 3 



T1Po DE P~RDIDAS QUE HA SUFRIDO: 

<MARQUE CON UNA "S" LA PRESENC JA) 

MUERTE ACC IDEllTE SEPARAC 1-0N 

PACRE 
MAP.RE 
HEP.MAms 
TIOS 
AEUELOS 
MASCOTA 
AMIGOS 

ESCUELA 
V!VlfNDA 

OTRAS: CESPECIFIQUE) 

-

DERRUMBE 

1 

EVALUACION 

11 
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