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lNTRODUCCION. 

El objeto de estudio del presente trabajo de tesis, es 
el de poder determinar a qué nivel de ansiedad se en-
cuentran los hombres que por primera o tercera ocasión 
van a ser padres y en cuál de estas dos experiencias ~ 
es más sofocante o más intenso. 

E! futuro padre experimenta por primera ocasión la es
pera de un hijo, se ve envuelto en una serie de situa
ciones emorionales, económicas y sociales jamás viví-
das por él, y es por esto que al no tener informaci6n 
vive un estado de incertidumbre. 

Por otra parte, el futuro padre por tercera ocas16n, -
ha experimentado la espera de dos hijos y vive la exp~ 

riencla de un tercero y para entonces ya tiene un mar
co de referencia a la serie de emociones que se viven 
en la espera del nacimiento de otro h~jo. Sin embarso 
cada experiencia es única Ja que las condiciones emo-

cionales. económicas y sociales son dif@rent9s y espe
cificas a cada situación; por ello la espera de un te~ 
cer hijo es en cierta forma la primera y como conse- -

cuencia de esto, expe~imenta emociones jamás vividas -
por él, remitiéndolo a su vez a un estado de angustia, 
miedo y desesperaci6n. 

Para elaborar este trabaJo. se han tomado como antece
dentes los pocos estudios realizados en otros paises a 
hombres que serán futuros padres; ya que en MéXiCO, de 
existir estudios al respecto, están inéditos. 
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Con el fin de aclarar le parte te6rica de est~ estudio 
S8 ha tomado como referencia a diferentes autores que 
han realizado trabajos .tmportantes y sobresalientes 
con respecto al tema de la ansiedad como son: Sigmund
Froud. F.rit::h FromM. Keren Horney y Charlee Spielberger; 
resaltando la importancia de este último autor por su 
aportaci6n al estudio de la ansiedad rasgo-estado y cy 
yo instrumento rué utilizado para esta tesis. 

Horney Karen (1982) define la anuiedad como "una res-
puesta emotiva al peligro igual que el miedo; su dife
rencia es una calidad de difusi6n e incertidumbre y lo 
que la provoca, pertenece a la esencia de la personal! 

j 

dad", página 40. 

Spielberge~ Charles (1979), dice que "la ansiedad es 
un estado subjetivo de sentimiento, aprensi6n y ten
si6n, percibidos concientemente y acompaftadoB por la -
activación del sistema nervioso autónomo, cuyo nivel -

an61o~o fluctúa en t1empoH y personas como respuesta a 
estímulos internos y externos." págs. 14, 15, 16 

El fin que persigue este estudio es proporcionar ele-
mentos objetivos con respecto al tema, que sirvan COmO 

base para futuros estudios que estén enfocados a la an 
sledad en los futuros padres. 

" 
El trabajo se 11ev6 a cabo en la Clínica No. 19 del 
I.M.S.S., con una poblaci6n de veinticinco padres pri
merizos y veintiún padres por tercera ocasi6n, forman
do una población de cuarenta y seis sujetos a estudio. 
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Los instrumentos que se ut11iz9ron para llevar a cabo 
el presente estudio fueron: un cuestionario socloecon~ 
mico y el test Idare, ya q~e se constdere que propor-
clona la informaci6n para este fin. 

Para evaluar y presentar 108 resultados en forma 
dística se utilizaron la8 pruebas t y la x2 (ehl 
drada). 
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ASPECTOS FUNDAMENTALES DE LA ANGUSTIA Y LA ANSIEDAD. 

En este cap!~ulo se analizan las consideraciones teór! 

cas que permitan entender los conceptos de angustia y 

ansiedad, con el propósito de establecer una defini- -

ci6n para ambos. 

DSM III (1983), define a la "Ansiedad como aprensión, 

tensi6n o inquietud derivada de la anticipación de un 

peligro. interno o externo. Algunas definiciones de -

ansiedad la distinguen del miedo por el hecho de lim!·· 
tarse a anticipar un peligro de naturaleza no aclarada 

en tanto que éste aparece como respuesta de un peligro 
o amenaza externa habitual conscientemente reconocible. 

Las manifestaciones de la ansiedad y del miedo son las 

mismas e incluyen tensión muscular. hiperactividad au
tonómica. expectación aprensiva, vigilancia e investi

gación atenta del entorno. 

La ansiedad puede coneretarse en un obje~o. situación 

o actividad Que son evitadas (fobi&) o ser Inconcreta 
(ansiedad libre o flotante). La ansiedad puede exper! 
mentarse durante períodos breves de inicio súbito y 
acompañamiento de s1ntomas físicos (crisis de angustia) 

Cuando la ansiedad se centra en los signos ~ 31ntomas 
físicos y causa preocupación por el temor o la creen
cia de tener una enfermedad, recibe el nombre de hipo
condria." pág. 371. 

Vallejo (1981) menciona que:"En la literatura psjquiá
trica, angustia y ansiedad aparecen como sinónimos (en 

Alemán la palabra "Angst" denomina indistintamente los 

dos estados, y en toda la amplísima literatura psiqul! 

triea Angloamericana sobre el tema se usa únicamente -
el vocablo "Anxiety" , y cuando en alguna rara ocasión 
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emplean el término "Agaleh" (lo hacen de modo lndlstin 
to); sin embargo. algun08 psiquiatras Franceses y Esp! 
"olea (y entre nosotros espeoialmente L6pez y Ibor). -
Dan significado distinto a los dos términos. 

En la angustia dominan sobre los síntomas psíquicos 
los corporales y dentro de éstos su localización pref! 

rentemente es en el coraz6n, regi6n precordial y sar-
ganta, con cierto dolor por algo que se conotr1fte en -
epigastrio. La angustia dentro de las dos formas fun
damentales de reacci6n (sobre salto - sobre recog1mieu 
to), tiene un efecto sobrecogedor paralizador. el suj~ 
to tiene una tendencia a quedar inm6vil, en postura s! 
milar a la que adoptan los enfermos durante la crisis 
de Angor-pectoris; en cuanto al grado de n:l.t1dez de 
percepci6n del estado, se encuentra &tenuada, por eso 
el paciente se refiere más a las manifestacion~s gros! 
~as. (somáticas), que a las ps!quicae. La ansiedad se 
percibe más intensamente en el sector ps!quico, suelen 
tener crisis parox1stlca5, en el que el enfermo tiene 

ién~aeión de muerte inminente, sin nacla que lo JUStlf! 
Que. es una especie de "angustia inteh.ctual". en el -

que aparece como eje un ~entj.mlento ae inseguridad." 
pág. 64, 65. 

Ceso,(1982)menciona que"LQ angustia es un slndrome d9 

desajuste emocional que consiste en un sentimiento de 

opresi6n torturante, de una espera de estar a merced -
de una amenaza, de un susto y sentimiento de dan o inm! 
nente que provoca inquietud, tensi6n, aprensi6n y de-
pendencla~ pág. 95. 

El Doctor Caso hace una nota aclaratoria donde indica 
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que"(j:.ferentes autores hacen la diferencia entr.-e sngu! 

tia y ansiedad; utilizando este último término cuando 

l~ tonalidad de la angustia »es un sentimiento", indi

cando que en su obra no hace difereneiaci6n alguna de 
estos dos téi"mino8." pág. 95 Y 96. 

Recons~derando la nota aclaratoria del Doctor Caso, se 

aplicará el mismo criterio para utilizar los términos 

de ansiedad y angustia, enforma indistinta para este -

estudio. 

10 ARGUSTTA DESDE EL PUNTO DE VISTA YREUDIARO. 

Freud fue el y~imero en explicar el significado de an
gustia en 1895. Menciona que la angustia es causada -
por la represión del impulsor libldlnal cuya energía -

bloqueada se transforma en angustia. menclor~ndo los -

sigu1entes sintoma8: 

á) Perturbaciones de la actividad cardiaca. 

b) Perturbaciones de la respiración. 

c) Ataques de sudor a veces sudor nocturno. 
d) Ataques de temblores. 
e) Bulinia acompañada con vértigos. 
f) Diarreas. 

g) Vértigo locomotor. 
h) 

1) 

J) 

Ataques de parestesias. 
pavor nocturno. 
Insomnio. 

Freud,(198l) realizó nuevas aportaciones a la neurosis 
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de angustia, donde observó que no solamente es causa -
de represión sexual, ya que algunas persona5 toleran 
la abstinencia sexual sin angustia. Hace un segundo 
planteamiento y es eh! donde menciona que es en la es
tructura del yo donde se origina la fuente de angustia. 
cuando la angustia se refiere a situaciones de peligro 
externo, antes o después del yo, verifica que la satis
facción de una cierta demanda instintiva puede crear -
una de las situaciones de peligro; en este caso el yo 
debe de inhibir los demás instintos. 

Freud,(1981) menciona que se puede tratar a la angus-
tia sin relacionarla con los estados neuróticos. Men
ciona la existencia de una angustia real e independien 
te de la angustie neurótica y que se muestra como si -

fuera real y comprensible. Al mismo tiempo expresó 
que el reto del nacimiento es el que constituye la fU-=!l 
te y el prototipo del estado afectivo, caracterizado -
por la angustia. El afirma que los s!~tomas f1610ló81 
cos que acampanan a laasfixia transitoria durante el -

parto son casi idénti~os a lag s!ntomas que acompafi&n 

a la angustia. Observó que la primera experiencia an
gustiante que vive el nifio es el acto mismo del naci-
miento y que esta experiencia traumática de separación 
del nifio y la ma'dre va a tener su importancia signifi
cativa en su vida adulta. 

Freud,(1981) consideró en la etiología de la angustie 
la importancia que tiene esta experiencia con el fin -
que se persigue en forma natural como un estado de 
alerta latiendo en el organismo durante el desarrollo 
y crecimiento del individuo. dándole as! seguridad ante 
la presencia de todo tipo de peligro que atente contra 
su propia integridad. 
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Observando esta consideraci6n te6r1ca que hace Freud -
sobre la angustia, se puede decir que ésta se manlfie~ 

ts como: una serie de sensaciones representadas por 
~intomas y signos con expresiones afectivas donde el -
miedo, ~l pánico l la ansiedad se expresan en forma 
adulta. Nos dice que la angustia al igual que el mie
do es una sefial de peligro y que predispone al organl~ 
mo a un ataque, a la huída y su paralizaci6n; diferen
oiando entre miedo y angustia: la primera es una reac
ción a un peligro inminente, objetivo real y la segun
da a un peligro subjetivo, interno desconocido. 

Freud,(l9S1) en su artículo sobre "Inhibici6n, síntoma 
y angustia" introduce un nuevo término Hangustia auto
mática". Con este término intenta reforzar su teoría 
con respect¡; a la angustia. "Se entiende por angustia 
automática el fen6meno que surge automáticamente y en 
forma de sefial de alerta que actua trente a un peligro 
previniendo al organismo de una posible eatástrofe o -

ataque" La angustia automática es una respüesta espon 

tánea que todos los organismos poseemos con el fin de 

hacerle frente al mundo externo. 

Se hace la distinción sobre la p.xistencia de tres ti

pos de ang~stia y la diferencia en que se presenta ca
da una de ~stas; as! como la relación que guarda la en 
guatia real y el yo, la angustia neurótica y eX ello y 
la angustia moral y el auper yo. La angustia neuróti
ca o sub,1etiva, es el miedo que experimenta el organi.§. 
mo que se encuentra sujeto al yo. ya que todo ser hUI1l~ 
no posee un mecanismo automático que evoca la angustia 
de una forma desproporcionada al peligro a que se en--
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frenta el organismo. La angustia moral es el miedo 
que el individuo llega a tener y que se expresa direc
tamente por medio del super yo, representando con este 
la moralidad, la rectitud, el deber y la represi6n. 

Por todo lo anterior se observa que a 10 largo de todo 
el trabajo que Freud,(1981) realiz6 con respecto a la 

angustia, no menciona alguna diferencia entre los tér
minos de angustia y ansiedad. 

AllGUSTIA DESDE EL PUiiTO DE VISTA DE "KAREN HORNEY". 

Xaren Horney, (1982) bas'ndose en los principios freu-
dianos afirma qua la angustia es el principio dinámico 
de las neurosis; hace énfasis en los factores cultura
les y sociales que intervienen en la personalidad del 
individuo y dé su desarrollo. Menciona que existe 

u~a dife~én~iQ ént~é los ~on~eptos de angustia y el 

concepto de miedo donde la angustia es una reacci6n a 
un supuesto peligro subjetivo amplificado e irracional 
que el sujeto vive como real y evidente. Actúa como 
una seBal de peligro y alerta pero siempre en forma 
desquisiante y atormentadora. 

El miedo es aquella respuesta que se da cuando el pe-
ligro es real, evidente y objetivo. 

Horney, (1~a2) afirma que la angustia es una seBal de -
peligro y alerta que el hombre posee, sin embargo el -
hombre contemporáneo la vive con más frecuencia a lo -

largo de todo su desarrollo causándole transtornos psi 
co16gicos y emocionales. de tal manera Que la angustia 

9 



forma parte de nuestra vida cotidiana sIn la necesidad 
de que exista conciencia de dicha relación en los lndi 

vlduos. 

Como consecuencia de lo anterior Horney.(1982) mencio
na, que el hombre de nuestra cultura ha desarrollado 4 

vías principales para escapar de :~ angustia: 

La racionalización 
La negaCión 
Narcotizarla 
Rehuirla. 

La primera de éstas vias para escapar de la angustia -
es la racioanlización, mencionando que es el mejor re
curso para eludir toda responsabilidad donde se trans
torma la angustia en un temor racional. Esto trae co
mo cor.secuencia una serie de slntomas que 'son: temblor 
en el cuerpo. sudor, taquioardia. sensaciones de sofo

cación continua, diarrea y vómitos. En los procesos -

mentale6 una 5en88clón de lnquletutl y nerviosismo que 
puede impulsar o paralizar al individuo por algo deseo 
nocido. 

Sin 13!!!oorgú, eatos a!ntosaa también se pueden pre3en~-
ter en emociones conscientes, COMO son ~n miedos res-
lea y en angustias suprimidas. 

La narcotización de la angustia se lleva a cabo literal 
y concientemente sea esto con bebidas alcohólicas, dr~ 
gas en forma sofocante de la actividad laboral, y una 
necesidad exagerada de dormir aunque este suefio no prQ 
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porcione descanso alguno. 

El escapar o rehuir de la angustia es un sentimiento -
de alguna manera consciente donde el individuo hace to 

do lo posible por sentir dicho malestar. 

Horneyo (1982) también menciona que existen tres agen-
tes precv~sores de angustia que son: hostilidad, la 

agresividad y la sexualidad, dice que la represión OC~ 
siona aquella situación que caracteriza a la angustia. 

De este modo Horney~ (1982) reconoce que el contexto s2 
olal 8a impo,tante en el desarrollo de la personalidad 
de un individuo. 

Horney,,(1982) al igual que Freuo, en el cual se apoyó 
para desarrollar su trabajo, afirma que la angustia es 

el eentrb dinámico de las neurosis, al mismo tiempo am 
pUa 61 trabajo Freudiano donde expresa que dentro de 
las sociedades actuales el hombre ha desarrolle.do pro

cesQs para escapar de la angustia. De igual forma me~ 
ciona que la hostilidad, la agresividad y la sexuali-,
dad reprimida son situaciones que provocan angustia. 

Por su parte Horney~ (1982') no hace distinción alguna 
en cuanto a lOH conceptos de angustia y ansiedad, pero 
~l igual que Freud menciona que existe una di~erencia 
entre temor y angustia donde el primero se presenta 
cuando el peligro es real y objetivo, mientras que la 
angustia se da amplificando su reacción ante un peli-
gro irracional y subjetivo. 
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ANGUSTIA DESDE EL PUNTO DE VISTA DE ERIK FR~. 

Promm,(1974) afirma que el organismo humano experimen
ttl angustia al nacer, posteriormente vuelve a experi-
metltar angustia al separarse de su madre. Menciona 
tftMb14n que en el proceso mismo de crecimiento el nifto 
'1IJ cortando 108 vínculos primarios que lo unen con su 
IMáNI y 8s1 puede ir buscando su libertad e lndependen 
ojO, Este proceso de individualización posee dos as-
~tctOR fundamentales, el primero es que el n1fto se ha
Q~ ru~rto riBies y emocionalmente y esta fortaleza pe~ 
1111 tri tlUCt n1 n1fto estructure y organice la voluntad y -

ln rSfi6n¡ A este proceso se le llama yo. por 10 tanto 
11 prnuuHo de IndiVidualización consiste en el crec1-
IfIhH¡t.O 'i rnrtlAleza del yo, que por una parte son cond! 
t1l (HI"" 'fI(U y, dUA les '1 por otras condi clones sociales. 
r,¡ ol"(j ,.,.poot.o do 1ndividualización, consiste en el -
tIIUnllHlt.o (jfJ 1ft 801od8<1. Los primeros vinculos Que pe!: 
"'& lit!! que"l ntrlo se fortalezca fisies, emocional y 

",fj'llf4lmf:l'lh hon lOf! tBetores que sirven para que expe

"llflllllU! nlJIJU"ldod y lA un16rl básif.!A con el mundo exte
rIor'. ~;n lA ltifldtdo quo el nlno Burge de este vinculo 
hilo 1 Si "1 mUflfto 111( terno )'8 como una identidad :\.ndepen-
dl"r1t.", nIRplo!tn A vivir IIU pl'opla soledad, la cual es 
fu.,'l&' '1 abruiMdorc. '1 por ello 8e torna amenzador& y -
".1 ',"OH,. I1N!'Ult~(,¡ fin 61 un rumtim1ento de angustia y -
du JmtwletllOl,., '.It iruUvid\'u'lldad permite que el hom-
br'o he "'1I1&I'roII0 )1 tadllul.ro au propia libertad, pero 
Al m1umo llom"u lA llbHrtüd de 1ft individualización 
conllovb n Untt .uHll1ltolc'", ,J" yaofo '1 de no pertenencia 
ft ruarta y oon truo" .. "o ,,, d.UUUllbollA en inseguridad y an
KIIIJt I tl , 
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Fromffi, (197,~) dl<:fl (¡I¡fl el hOI1lt:lf'f! fH~ libora, !J(!f'(J no li/H'fI 

ser el hombre libre da nltuYcl~nua 6m.na~ontBu y RngU! 

tiantes; sln'J qu~ buuc(j El quhJfI ~ntregi1r!fl nu llbcr'tad 

a camb 10 de un poco de pro looe 16n • 1.80 apor' tac 1 (Jflflli ~ 

que realiza al 6atudlo de 18 Ansumtl~ as! como la3 DOn 

dlciones que la generan, eon b4sIaamente desde au ori
gen y dadas por el proceoo de IndlvlduallzBcl6n Que es 
afectado, no solo por el deaarrollo mismo del ni~o, ni 
por el factor 6001al que le atribuye Karen Horney, sino 
también por los (actores culturaleo que involucran al 
nlfto desde antes de su nacimlento a un modelo o estilo 
de vida que se lleva en la 80ciedad de la cual él for
Ne parte, donde el nivel de lihertad ee da a partir 
del grado de individualizaci6n que el nlfto haya vivido 
en su infancia y por el nivel de dependencia y búsqueda 
de protecc~6n: as! como por la intensidad en que el ni 
no vivi6 su soledad y la experiencia angustiante que -
asta conlleva consigo. 

Fromm como neopsicoana11sta acepta los descubrimientos 
básicos de Freud y retoma el significado de las neuro-

818 y con este el concepto d@ angustia. No p~ofundi
za en una descripcIón conceptual del término y lo apll 
ea tal como se estableció en el modelo psicoanaJltico; 
por lo tant;ó no hace ninguna difereucia en los t':-rmi-
nos que n08 ocupan, pero si establece a lo largo de su 
obra la significaci6n del factor social y cultur~l en 
la individualización del hombre y concomitante a este 
factor, el proceso angustiante que vive el hombre en -
nuestra época. 
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LA ANGUSTIA VISTA POR CHARLES SPIELBERG~. 

Se ha dejado a este autor para el final, ya que es su

yo el instrumento que se utiliza para obtener los da-

tos que se requieren en este estudio. Dicho ínstrume~ 

to es el (test Idare) que mide el nivel de an~iedad 

sea ésta de rasgo o de estado. 

Spielberger.(1979), menciona que la ansiedad se deri-

va de una secuencia de sucesos temporales donde existe 

un agente productor de tensión que posee una condición 

amenazante danina y peligrosa que evoca un estado de -

ansiedad, derlniendo a la ansiedad como la reacción 

emocional que contiene sensaciones subjetivas de la 

tensión, el terror, el nerviosismo y la preocupación, 

as! como una elevada actividad del sistema nervioso 

aut6nomo, dándole a todo este proceso el nombre de ten 

516n. 

Existen innumerables fuentes por las cuales se puede -
originar la tensión: ya sea por la tensión prenatal que 
puede influir tanto en la madre como en ~l feto, as! -

como el trallma mismo del nacimiento, pasando por la 1~ 

rancia, donde el nino tiene que aprender a ir al retr~ 

te 51 no es reganado, castigado o incluso golpeado. 

En la adolescencia el Joven tiene que adaptarse a las 
normas sociales y legales que se establezcan en su co

munidad, as! también el adulto que tiene que enrrenta~ 

se a las exigencias de la vida diaria sean éstas econ6 

micas. morales, sociales, etc. 

Finalmente, en la edad madura o vejez, corne menciona -
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el autor, trae consigo la inevitable decadencia de las 
facultades fls1cas, que pueden interferir para llevar 
a cabo un trab&jo. asi como desórdenes psicológicos 
que aument&n con la edad. 

Para Splelberger. (1979), existen dos niveles de ansi~ 
dad, uno como el rasgo inherente de la personalidad. y 
el segundo, un estado emocional transitorio. 

El prime~o es un rasgo de ansiedad que todo individuo 
posee a lo largo de toda su vida y que es inherente a 
8U personalidad, variando de acuerdo a ella. 

La ansiedad estado se puede definir como un estado 
tr8nsl~orl0 ~ por una situación especifica. 
Asimismo, el autor menciona qu~ los slntomas de la an

siedad san: 

E8t~do de sudoración desa~radable. 
Palpitaciones cardiacas. 
Nerviosismo. 
Estado psicológico alterado momentaneamente. 
SUl'gimiento 1e un estimulo interno e externo. 

Los aecani~mo8 que 8e activan con el fin de evitar las 
asenazsa físicas y psicológicas son: 

La represión. 
La negación. 
La racionalizac1ón. 
La lntelectuallzación. 

La tormac16n reactiva. 
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Estos mecanismos son activados y utilizados según sean 
las características de las personas y sus estructuras 
psicológicas con las que cuentan para poder enfrentar 
el malestar que prDvoca la sensación ce la ansiedad. -
El autor menciona que la medición de la ansiedad se pu~ 
de llevar a cabo por medio del instrumento que él dis~ 
no, llamado Ida~e, el cual mide y obtiene información 
de la ansiedad-rasgo y ansiedad-estado. 

El Doctor Charles Spielberger. realiza un análisis 
exhaustivo del problema de la ansiedad, mencionando 
que el origen de toda ansiedad es el est~10 de tensi6n 
tisica y polco16giCb que conlleva a un proceso evolut! 
vo de ma¡estar y que su origen se desencadena a partir 
de un agente productor de tensión. seguido por una per 
cepción amenazante que deriva de un estado de ansiedad. 

S~8ún 14 teoría del Dr. Spielberger, menciona que el -
sar hl~no a lo largo de tod~ su vida vive constantes 

procesos adaptativos que lo enfrenta a eataao~ ae an-
afedad y que, cuando son muy agoviantes, todo indivl-
duo tlen~ la capacidad de disminuir y negar dicho est~ 
do lastimoso R partir de los ~ecanlsmos de defensn an

tes mencionados. 

El. Dr. Spielberger. (1979), sIn protundizar MUcho en -
las consideraciones teóricas del planteamiento psicoa
nalítico promueve y establece las consideraciones esp~ 
cificas de las condiciones proveedoras de ansiedad. 
asimismo no menciona ninguna diferencia especifica so
bre la ansiedad y la angustia o tenoi6n y c6mo éstas a 
su vez se conectan con padecimientos como ataques car
diacos, úlceras, reacciones alérgicas y otros padeci-

mientos, entre ellos neurosis de angustia y depresi6n, 
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que pueden llevar a cualquier individuo a estados psi
quiátricoS sevtiros. 

Al respecto el Doctor Thomas Holmes y Richard Rahe 
(1979), citados por el Dr. Sp1elberger (1979) elabora
ron la escala de evaluación del reajuste social (EERS) 
que se ha usado para investigal' la relaci6n entre las 
situaciones angustiosas cotidianas y la enfermedad. 

La investigaci6n se bas6 en entrevistas c11nicas. his
torias médicas en una serie de más de 5,000 pacientes 
de donde se identificaron 43 situaciones o cambios en 
01 estilo de vida. van desde las crisis mayores como -
el divorcio o la muerte del c6nyuge. hasta pequenas mQ 

lestlas como un cambio en la dieta o recibir una lnfraQ 
olón de tránDltO¡ De 1ncluyeron cambios positivos cotl 
dianoa, tales COMO el 6xito personal o "tomar unas va
caciones". 

Holmes y Rahe. (1979) co~ marco de referencia para d! 
cha evaluaci6n de las condiciones cotidianas. tomaron 
el matrimonio como llnea do referencia. dándole un va
lor arbitrarlo de 50 puntos, dejando ~si que los part! 
clpantea le asignaran puntl~c16n mayor o menor a las -
unldadee de cmnbl0 vlt~le8 (UVe) promedio para ca~6 

una de les 43 ~ituacione8 cotidianas. 

Las tres 61 tuaeiones cotidianas como la6 más angust:'o
ass 80n: el divor~!o, ~on una escala de 100 puntos, la 
muerte de un familiar con un puntaje de 75 y la separ! 

c16n marital con 65 puntos. 
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En la escala de las 43 situaciones, la aaición de un 

nuevo miembro en la familia obtuvo 39 puntos en la cu! 

tura nortsamer1cana¡ en la cultura europea 34 puntoa; 

y en la Japonesa 18 puntos. 

Las tres de menor valor tueron: violaciones menores a 
la ley, la navidad y las vacaciones, 

de 11 a 13 puntoa. 

con un valor 

Los autores mencionan que para toda situación humana, 

el organismo necesita ajustes de adaptación para sobr~ 

vivir, dondé dicho ajuste y adaptación constituye una 

tuente de vialidad para vivir. 

Splelberger, (1979) menciona que la homeostasis ea t\1n
dament&l para que cualquier organismo sobreviva. En
el ser humano se puede ver que el liquido que exiate -
en el cuerpo se ve alte~ado. provocando problemas méd! 
cos y en ocasionea puede causar la muerte cuando exis
te de un 1~ a un 2~ de pérd.tda de Uquidos. Antes
de Que se presenten los niveles de deshidratación. el 
organismo actúa en forma de mecanismo de homeo8tasis. 

Provocando se sienta se~ para beber agua y recuperar -
la pérdida. 

Walter cannon~,(1920) citado por Splelberger, investig6 
los mecanismos homeostáticoa relacionados con reaccio
nes de "lucha o escape", notando los cambios en las 
glándulas adrenales y en el sistema nervioso simpático 

de los animales y de los humanos, que eran expuestos a 

una variedad de agentes dolorosos "nocivos" incluyendo 
la f~'l ta de oxigeno. las bajas temperaturas y los tra.! 
tornos emocionales; atribuyendo tales cambios de los -

18 



procesos biol6gicos internos a la activaci6n de los me 
canlsMos homeostáticos. 

El Dr. Spielberger. (1979) menciona también Que la ten
si6n y la amenaza tienen relaci6n en común; donde el -
concepto de amenaza se refiere a la evaluación subjet! 
va de una situaci6n como algo potencialmente peligro-
so. La evaluaci6n de una amenaza está influida por 
los factores objetivos de dicha situaci6n y los agen-
tes objetivamente peligrosos son percibidos como algo 
amenazador para la mayor1a de las personas. 

La experiencia de la amenaza es basicamente un e~tado 
m~ntal. tiene dos características principales: ~6ta 
orientada al futuro donde se anticipa a una situaciÓn 

potencialmente pellgroea que ~ún no 5ucede¡ y ademáe, 
sus procesos mentales 1ncluyen la percepci6n, el pens~ 
miento, le memoria y 105 juicios. 

Al presenta~'se una si tuaci6n y ésta se perciba como I:\! 
ge amenazador, independientemente de Que el peligro 
sea real o imaginario, la sensaci6n de amenaza conduc! 
rá a una desagradable reacción emocional. El surgi- -
miento del estado de ansiedad. es fácil de reconocer -
en uno mismo o en los demás (sl lo expresan), pues la 
combinaci6n de pensamientos y sensaciones desagradables 
son muy especiales, además de todos los procesos psic2 
l6gicos que conllevan. La persona se siente aprensi
va, tensa, molesta, atemorizada y nerviosa. Otros pe~ 
samientos de importancia, relativamente menor, pueden 

acudir a su mente, estimulados en forma indirecta por 
un menor nivel de excitaci6n. 
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Es por todo lo anterior que el Dr. Spielberger~(1979)

menciona que el estado de ansiedad, tiene una intensi
dad variable y fluctua en el tiempo. Loa niveles mo
derados de ansiedad acompanan a la aprensi6n y el ner
viosismo, mientras que los niveles muy altos, 08 carag 
terizan por un miedo y un temor intenso aunados a un -
comportamiento de pánico. 

El comportamiento producido por el estado de ansiedad 
incluye inquietud, temblores, respiraci6n difícil, ex
presiones faciales de miedo, tensi6n muscular (tics, -
sacudimientos), falta de energía y fatiga. 

Es importante enfatizar que las ansiedades neur6ticas 
y objetivas difieren en términos de los agentes inter. 
nos y externos que las provocsn, de la cQmplej1dad de 
los proceaos que intervienen entre los agentes y los -
estados de ansiedad resultantes, y de el la reacción -
es plroporclonel o no al peUgro real. No obstante, 
los e8t~dos emoclon~les de~agradabJeo expe~1mentaao3 

en ambas re~cc1ones son tan stlrillla!'es que algunal:J ve 
ces son practicamente indiferenclal~s. 

El eBt~do da &nsiedad se refiere Q una ~eacci6n desa-
gradable f~ente B una tensión especifica. Cualquier 
individuo ~uede experimentar de vez en cuando estados 
de ansiedad, sIn embargo, las diferencias cualitativas 
y cuantitativas son distintas de una persona a otra. 

La ansiedad como un rasgo inherente de la personalidad 
y como un estado emocional transitorio, se puede dls-
tinguir cuando la referirnos al primero, estamos ha--
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blando de aquel nivel promedio de estado de ansiedad -
que posee un individuo que probablemente es más alto -
que en alguna otra persona, en condiciones normales y 

bajo el mismo grupo de estimulos: en tanto que un est! 
do de ansiedad puede definirse como un estado transit2 
rio de ansiedad provocado por una situaci6n especifica 
y que la persona que lo vive puede estar experimentan
do un desAgradable estado de sudoraci6n. palpitaciones 
cardIacas. nerviosismo en general as! como un alterado 
.stado psicolólico moment'neo durante el periodo que 
dura dicho estado ansioso. 

Por 61tlmo el autor menc10ne que la medición de la sn
alodad ee lleva a cabo por medl0 del lnstrumento dlsc u 

nado para obtener informaci6n de la ansiedad-rasgo 
(A-Rasgo) y la ansiedad estado (A-Estado), donde la 
A-K.sao nos pe~ite saber sl el individuo vive con un 
nivel de ansiedad alto o bajo en su vida cotidiana, 
asl como A-Estado. nos permite averigUar si el indivi
duo se encuentra particularment~ en estado de ansiedad 
debido a condiciones actu~les y transitorias. 
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ALGUII08 ASPECTOS HIS".ICOS DE LA 'MILlA. 

Eu fundamental para este trabajo el hablar de la estru~ 
turs econ6aica y social que distingue al modelo occl-
dental de la Institución Familiar, asl cerno sus eata-
dlo8 históricos, partiendo de la descripci6n del esta
do salvaje de la familia hasta llegar a la actual pos! 
c16n aonogtmlca. 

Para ello eoaenzeremos hablando del marco teórico que 
expone MO~8an con respecto a la familia. 

Moraan.(19S6) eitado por Engela.(19B6) de8c~1be el 91-

aulente eaqueaa donde divide el progreso humano en tres 
perlodo~ o etapas. y a cada uno de ellos le correspon
de un tipo de familia: 

a) estado salvaje promiscuidad 
b) barbarie matriftlOnlo de grupo o pOI! 

gatola 
c) cIvilizaci6n monogamia 

SALVAJISMO. 

En el eatado salvajo 108 hombres aún vlvlan en bosques 
y selvaD tropicales. se al1liltmtaban de la recolección 

de frutas y ralees; BU evolución en este estado lo ll! 
va a desarrollar un lenguaje pr1m1~1vo. Junto con es
te avance descubre la posesi6n del fuego e instrumentos 
de piedra y madera que le permiten llegar a la activi
dad de la eacerla y de la pesca. La invención del ar-
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co y la flecha nos indican su capacidad intelectual y 

el cúmulo de experiencias que le han permitido sobrev! 
vir y crear cierta habilidad en la producci6n de medios 
de subsistencia. 

Aunque el desarrollo de 13 humanidad es lento, el pro
ceso es continuo. Unas actividades se modifican y 

otras se perfeccionan. La creact6n del arco y la tI! 
cha son un puente de evoluci6n del estado salvaje & la 
barbarie, donde comienza la transformación de la natu
raleza para beneficio del hombre. 

LA BARBARIE. 

Se dist1ngue principalmente por el desar~llo que han 
tenido a la aparici6n do la altarerla, 8s1 como la do

mesticaci6n, ~rla de animales y el cultivo de plantas. 

Loe medloE de protección 60n reftlizadoB en comunidad -
pero con la p~quena característica de que on eote mo-
~nto se ~mpieza a establecer la división de las labo
res por especialidad o por asignaci6n, 3ea que loa hom 
bres e&tán m.is centrados en laa tareas del C8.mpO, pes
ca, caza y el cultivo; ~ientra8 que las ~~Jere~ Be dan 
~8 a las labores de crfa de animales, tejido y altar! 

rta entre ott~IlS. 

La fundici6n del hierro y el invento de la escritura -
asl como todo el desarrollo anterior traen conslgo los 
primeros rasgos de civUizaci6n y 108 prinler(IS concep
tos de propiedad privada. 
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LA CIVTLTZACION. 

En este periodo el hombre se encuentra en pleno desa-
rrollo, su experiencia y su capacidad Intelectual le -
han ~e~mltldo transformar su entorno para su beneficio 
y el de 108 suyos; la propiedad privada se genera y 
con ella se lnstituclonaliza la familia monogámica y 
el matrimonio. Entra en escena la primera forma de e~ 
clavitud de un sexo por el otro; representada por el 
hombre y la mujer a la procreación de los hijos. Apa
reciendo la primera antagonia de clases que surgió en 
la historia. La monogamia fue un aran progreso histó
rico, pero al mismo tiempo inaugura, la esclavitud y 
la riqueza privada que perdura hasta nuestros días: 
donde las clases privilegiadas disfrutan de los bienes 

eeonbmieos acumulados, en tanto que lAa elaaes prollt! 
riBS carecc~ de estos bienes. 

Morgan,(1986) hace menci6n de cuatro tipos de grupos -
familiares segón 106 estadios hlatórlcos, siendo estos: 

a) Familia consanguínea 
b) Familia punalóa 
e) Familia slnd1ásmicn 
d) Famili& monogamica 

8) En la tamilia consanguínea la principal car~cte-
ristica es la prohibici6n de la unión sexual ent~e pr~ 
genltores y prole, as! como el de los hermanos uter1-

no! y 11egb hasta alcanzar la prohibioi6n de la unión 
de hermanos colaterales. 
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b) En la tamilia ~unalúa, en tanto 108 hermanos car"! 
les como los más lejanos tenian mujeres comúnes, y 

ellas tenian maridos comúnes; sin embarao exclu1an a -
BUS propios hermanos. 
tre s1 hermanos, s1no 
ro inUmo. 

Los mar1dos no se nombraban en
"punalúa" que 01gnifica compafte-

c) La tam1lia sind16smica es el prototipo del estadio 
de la barbarie; as1 como el matrimonio por grupos lo ea 
del salvajismo, y·la monogamia a la civilizaci6n. Sin 
embarao, en la tamilia sindi6smica el srupo tue quedan
do reducido a su última unidad, a su mo16cula biat6mi
ca! a un hombl'8 y una muJer. 

d) 

cs el 
otros 
cal y 

El fundamento ~rincipal de la familia mono8!mi~a 
predomInio del hombre en ella, a diterencia de -
tipos de tamilias donde el predominio tue matriar -aemi-matriarcal y su o~jetlvo fue la procreaci6n 

de los hijos y con paternidad indisoluble, ya que estos 
hijos heredan los bienes d~ los padres. 

La monogamia tue un gran pas" hist6rico y en la actual! 
dad os la ror~a celular de la sociedad civilizada, y 

gra~l~s a csto, ge puede estudiar las contradicciones y 

108 antagonlsmoll que alcanzan su pleno desaN"ollo en -
vsta socl~áad. Una contradicoión Be prG9&nta en el he
terlemo Que en el comercio extra conyugal de los hombres 

con las mujeres caoadas y en una civ1lización como la 
nuestra florece de laa maneras más diversas hasta tran.!! 
formarse en prostituci6n. Otra contradicci6n es la -
situación de la mujer abandonada, que conlleva al inev! 
table amsnte y al marido enganado. De esta manera es 
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como el adulterio pasa a ser una institución social -
Junto a la monogamia y al heterismo, Enge15,(1985). 

Much~s autores han descrito diferentes formas de es- -
tructura familiar, la más significativa para este tra
baJo es sin duda la descripción que se hace de la org~ 
nización familiar occidental, que se basa en las es-
tructuras antes mencionadas. 

Linton, (1988) menciona que todos los sistemas socia-
les que existen contienen instituciones y entre éstas 
se encuentra la que conocemos con el nombre de familia 
lata un1dad se caracteriza por BU cooperatlvldad y or
ganizacIón lnterna y a su vez ee intermediaria entre -

la peruona y l~ 50cledad. 

Oboerva.oe quo tanto la estructura t"amiliar como su b!!. 
ae Jerárquica ha variado a lo largo de la historia, BU 

línea patriarcal o mat~iarcal se ha modificado confor
Me a 8US BOdos de producción. El esquema de Mo~gan es 
completado por Federico Engels, (1986) quien hace una ~ 
diferencia entre ffiünC¡~~!~ en AU sentido netamente eti 
~016gico y una monogamia histórica. La moncss~ia his 
tórlca la considera tipica de dos clases 30clale6: 

.) El proletariado 
b) La burauesla 

Por otro lado, Llnton.(1988) menciona que cuando la fa 

m111a posee un recurso natural ya sea una huerta o una 
tierra de pastoreo, y donde sus miembros masculino o -

femeninos se encarB~n de explotarla y de adquirir re--
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cursos para promoverla, tendran una linea de ascenden
CiR determinada. Las sociedades se apoyan en los hom
bres tienden a ser patrllineales, las que se apoyan en 
las mujeres matrilineales. 

Cada uno de estos tipos fundamentales de familia pre-

sen tan también ciertas correlaciones con patrones par
ticular'ss de dominio. La familia de tipo sindiásmica 
se caracteriza por el predominio matriarcal que expre
san ciertas culturas. 

La selecci6n natural habla realizado su obra reducien
do la comunidad de los aatrimonlos. La familia monoa! 
mica surge a partir de la familia sindlásmlca. la cual 
sienta las ~a8e8 de una civil1zación en pleno desarro
llo. 

Todo individuo pertenece a una í'amilia ya sea por su -

relación bio16gica; por su uni6n 80cJal o por ascen~en 
cta común. Llnton.(1988) también menciona que por el 

.-
mJsmo hecho de que una persona pertenezca o sea m:Jem--
bro de una familia, crea derechos. obllgaclones y act! 
tudes especificas para con los integrantes que fo~n 
dicha unidad ram~llar. 

La funci6n Que tiene la tamilia es indispensable para 
el crecimiento y desarrollo dentro de la soc1edad a la 
cunl p~rtenece. en este caso se habla del modelo occ1-
dental, y se identifica por: 

a; Formar y fortalecer a la 80ciedad a la que perte-
neceo 
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b) Funci6n bio16gica y reproductiva. 
el El cuidado y educaci6n de los hijos. 

Estas tres funciones son también aplicables en las dos 
clasea aociales que menciona Enge18:(1986) ~uien dice 
que la base de la civilizaci6n es la explotaci6n de 
una clase por la otra¡ su desarrollo opera en una con~ 
tante contradicci6n y cada progreso de la producci6n -

es al mismo tiempo un retroceso para la clase oprimi-
da. ya que cada beneficio de unos es por necesidad un 
perjuicio para otros. Lo que es bueno para la clase 
dominante, es un punto de o~s16n para la clase som~ 
tlda. ~n el núcleo de la base de la sociedad que es -
la familia monogámica, la relaci6n de pareja solo opera 
en un hombre y una mujer, siendo el hombre la parte d2 
minante y la mujer la dominada por la linea patriarcal 
Que sigue su estructura civilizada y monogAmics. 

En el contexto de las funciones que tiene la familia -
en su sociflda~, Lenero (1976), menciona que: 

"La familia contemporánea sigue siendo una respuesta -
a las necesidades de subsistencia y de supervivencia; 
a las de reproducción y ~ducaci6ni a las de relaci6n -
intima y sexual y a las de aspiraci6n a la felicidad y 

reall%8CiÓn com~ personas 80ciales que Bornos". (págs. 
72~7J). 

"Se puede considerar ~ la familia como la más tradlcl~ 
nal institución humana, pero esta institución como pa~ 
te de un universo en constante evolución no puede per

manecer' estátioa, requiere de modificar constantemente 
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la naturaleza de su funcionamiento; tanto para eatisf~ 
cer el desarrollo individual de sus miembros o sea 
adaptarse a la tase del ciclo vital en que se encuen-
tra la familia, como para estar acorde con los movimien 
tos de la sociedad". Leflero,(1976) págs. 72-74. 

Loa diterentes enfoques tIpol6g1cos y laa tendencias a 
generalizar caracterlstlcas de un estrato de poblaci6n 
a la totalidad de las mi8mas, llegan a convertIrse en 
esteriotipos tanto tradicionales como modernos de las 
caracterlsticas de la tami1ia; como suelen expresar d! 
terenteu autores entre ellos; Fromm,(1974), Diaz Guerr~ ... 
ro ,(1971) Ramlrez ,(1919). , , , 

El Instituto Mexicano de Estudios Sociales (I.M.E.S.)
realiz6 un estudio A nivel nacional con un enroque so
ciocultural, sobre investigaciones que identifican a -
mAs de 20 cateao~1a8 de olasltlcaci6n en la familia ~ 
xlcana. La muestre de mis de 200 tipos, por reducción 
sint6t1c~ identific6 54 tipos caracterlsticos con per
tiles especificoR; estos tipos s~ enllstan en aos arAn 
des grupos a) según ~1 contexto soc1.l y b> según ~u -
compos1c16n y ~structura dinámica micro-social de la -
unidad tardl1ar. 

Pnr tal motivo el pOder e~~rcar un estereotipo parti
cular sobre la tamilla en general es muy riesgoBo ya -
que en el caBO que noa ocupa la ramlflcac16n de esteQ

• 

reotipoB ea amplia y compleja como menciona Lenero • 

(1982). 

Los acercamientos tipo16¡icos anteriormente descritos 
por Morgan .(1986), Engela.: 1986) .Y Linton ,( 1988) 80n -

válidos únicamente como un proceso de deacrlpci6n de -
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de una constelación social y regional especifica de su 

época y entorno. Es por ello que a ~ontinuación se 

hace una revisión de las condiciones de la familia me
xicana y de esta manera acercarse a una tipología más 

real de ella. 

CRISIS ACTUAL DE LA FAMILIA. 

Si bien, se ha visto que las funciones básicas de la -

familia, son el fortalecer económicamente a su sociedad 

la reproducción, la educaci6n y cuidado de los hijos, 
hoy en las sociedades subdesarrolladas como la nuestra 

las condlc~ones econ6micas son de más peso e importan

cia que las afectivas y amorosas, pues la mayor1a de -
108 matrimOnios de clase med1a baja son jóvenes con @! 
~asos recursos económicos y forman parte ~e la fuerza 
productiva de nuestra sociedad. Esto provoca que se 
preocupen menos por un bienestar emocional de pareja, 
as! como de la familia y consecuentemente se da un dl~ 

~anciamiento hacia los hijos, su preocupaci6n eu obte
ner recursos econ6micos para solventar las necesidades 
creadas por los mecanismos consumi&tas que nuestra so

ciedad genera, dejando a un lado la cohesión e lntegr! 
ci6n del grupc familiar, así como el fortalecimiento -
de los lazos afectivos y sentimentales. 

Levy,(1987) menciona al respecto que la familia es an
tes que nada, una un1dad de producci6n y base de la 0t 
ganlzac16n productiva donde s@ genera el poder. Sin 
embargo esta funci6n no Justifica el abandono emocional 
y amoroso en que se deja a los ninos, que 80n los que 

le dan vida y estructura a la familia, base de la so--
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c:edac1. 

Shorter.(1987) citado por Levy. (1987) menciona que 

existe poca intimidad en el seno de la familia y que -
BUS miembros viven más con otros de grupos que compar
ten la misma edad y sexo, que con su propia unidad fa

miliar y esto es debido a los pocos intereses que tie
nen en común y al alejamiento afectivo que existe en-
trp. ellos. En las familias de clase media y acomoda
da, la concepción de la vida y de los problemas, es di 

ferente a la de las clases proletarias, ya que para -
mantener su condición económica y social, desplazan 
sus problemas familiares a otro ángulo. El amor para 
las clases económicamente acomodadas significa más 

bien una base o meta personalista de autorealizaci6n, 

m1erltrA! que pArA lAa olases p~olétAri~9, tiene un va

lor más humano y noás cálido. 

Lellero y Zub1l1aga, (1982) para el periodo de 1~75 a 
1979 deucriben a la familia de clase me1ia inmersa en 
una condición individualista, que supone un desinterés 
por lo socIal y por lo que esta pasando alrededor de -
si fníüilliS, ya qu~ afecta a sus propios interp.ses. 

"En la act'Jalldac.i para la gente el vivir en una sran -
ciudad es en s1 una dificultad, una fatiga y para la 

familia vivir en una ciudad como la nuestra implica -

una desintegraci6n, abandono de 108 h~jos, esto genera 
un corte intergeneraclonal que provoca vicios y pérdi

das de bagaje cultural". Lenero y Zublllaga, (1982), 
págs. 180-181. 
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Uno de los principales males de nuestra actualidad a 
todos los niveles es la deficiente comunicac16n que -
existe entre los miembros que interactuen en una fam! 
118 o grupo. 

Jackson.(1980) citado por Henrrirey y ~ernard (1980>,
public6 la teoria del equi~.urio homeostático en la f~ 
milia, teoría que trajo como consecuencia un redescu-
bri~iento de las ideas de Sullivan, (1980) citado por 
Henrrl y Bernard,(1980) acerca de la importancia de la 

/ 

comunicaci6n, la angustia y laa relaciones interperso-
nales. Como producto de ésto se generó una verdadera 
lluvia de investigaciones en la teo~la de la comunica
ci6n en la tamilia, por ejemplo se puede mencionar el 
trabajo de Bateson,(1980) citado por Henrri y Bernard, 
(1990) y los de los te6ricos de la comunicaci6n que 
destacan el concepto del doble vinculo que permiti6 la 
comprensi6n de la pro~lemática del paciente esquizofr! 
nieo. 

Existen agrupaciones y asociacion~8 dedicadas a la te
rapta familiar f grupal, que manejan y aplican los in~ 
tl'umentos e-structurales d,) la comunicaci6n en benefl-
cto de la propia familia: como son el Tnstituto Nacio
nal de Higiene Mental (INAMi, el Instituto de Terapia 
familiar (!TF); el Inat1 tuto Mexicano de Estudios 80--· 

c1ales (IMES); y el Instituto da la Familia A.C. 
(I.F.A.C.), entre otros. 

Hay ~ue mencionar la importanCia de 108 cambios surgi
dos en una soc1edad como la nuestra en donde los miem-
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broa económicamente activos requieren de un trabajo e~ 
table que les proporcione las condiciones adecuadas p~ 
re afrontar los retos y cambios constantes que nuestra 
sociedad experimenta día con día. Asimismo, la familia 
debe enfrentar el desafío de cambios 1nternos, apoyando 
y estimulando el crecimiento de SUB miembros mientras 
que se adaptan a una sociedad rte continuas transicio-
nes. 

Además de lo dicho anteriormente, se observa que en la 
actualidad la c~lula de la sociedad vive conflictos 
emocionales, ec6n6micoa y sociales. También es cierto 
que toda sociedad vive cambios y reorlentaciones en su 
proceso de crecimiento, y es ~n este ponto donde ublc~ 
mas a la familia mexicana en el proceso d9 cambio y d~ 

serrallo. 

LA FASULlA JlGICA!!A. 

Esta sociedad no se excluye de las observaciones que -
marca Linton,(1988}, ya que la educaci6n de los niftoa 
ae deposita en la mujer. Ramlrez,(1986), menciona , 

• 
que: liLa mayor parte de las aocl,edades de padres de -
familia ilSt1 la escuela primaria cotAn constituidos fun
damentalrr,ente por madres. El pAdre casi no part~ cipa 
en los problemas pedag6gicos. de cr0cimiento y de criaa 
ze de SUB hiJos". pAg. 135. 

Son pocas la9 familias mexicanas donde el Jefe intervl! 
ne en la educación de los hijos. La organización de la 

familia va B depender de la cultura en que ésta se de~ 
sarrolla, sin embargo podemos mencionar que la estruc-
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tura básica del núcleo familiar en occidente es de 
torma trlangulsr: 

HIJOS 

PADRE MADRE 

En contraste a 16 organizaci6n triangular', existe otra 
a la que se le denomina uterina, debido a la marcada -
relaci6n madre-hijo donde la madre provee al hijo de -
todas SU8 necesidades sean estas alimenticias, de con~ 
tacto y de ternura, de una manera intensa y en torma -
desmedida. 

Ramlrez,(l986), menciona que en MéXiCO, en las zonas -
~u~a1e8 y urbanas y en las clases media y baja, se en
cuent~a la caractorística de la familia uterina. 

Por otra parte Fromm,(1974), menciona que en las zonas 
rurales de M6x1co exit'te lo que él llama lf\ i .I! "16n -
materna, que consiste en la depend~nc!a económica del 
ti! Jo en la I~dre. sin importar la edad del hijo. 

A partir de las anteriores observaciones 1108 podemos -
dar u~a idea clara de cómo está configurada la eotruc
tura faml1181' mexicana, en donde el papel de la. mujer 
~s fundam~ntal para la formación y conservaci6n de la 
familia, en tanto que la participaci6n del hombre ea -
escasa y en muchos de los casos completamente nula. 
Esto es debido en gran parte a la atmósfera oocio-cul. 
tural de tipo fAl1ca que envuelve al hombre en un fal-

80 concopto de hombría y machismo, ~n donde 80 porm1-
ten placeres y privilegios sobre la mujer por el s1mple 
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hecho de ser hombre. Ostentando el poder econ6mico y 
devaluándola al grado de llegar a negarla y anularla -
en toda su potencialidad humana; dándole su valor 6n1-
camente como un objeto reproductor de hijos y del cui
dado de éstos. 

Po~ lo anterior deducimos que el núcleo de la familia 
y eje que hace posible la unión y cohesión de un hogar 
mexicano es la madre. Ya que el padre solo ha servido 
para ser procreador. 

Al respecto Ramirez~(1986) menciona que la ausencia del 
padre promueve el apego y la dependencia del hijo a la 
madre consolidando el modelo tamiliar uterino; donde -

"-
la madre es :"~ercibida por el hijo en torma 8.'1lbivalen-
te: po~ w\ lado la admira y adora, mientras que por el 
otro. la odia y hoatAlizA por no haberle proporeionado 
un padp8 protector y carl~ooo. PQ~a establec~r con 61 
un vinculo de uni6n y de ide~tificaclón: y si en cam-~ 
biof lo ha~~ entrentar&e desde su parlso de afecto ma
torno al infierno del abandono paterno. La estructura 
r~nlliQr mexicana cuerda una caracte~lBtlca pecul:ar -
que non permite obperva~ claramente el papel que cada 
nnn de SUB miembros tiene; el padre 'lS ausente, agrea! 
ve y arb1trario en sus actividades; la madre e~ 8obre
protectora, carinosa y pasiva; en tanto que el hijo 68 

dependierlte, temeroso el inseguro por la falta de apoyo 
paterno. El problema básico de la familia uterina 6S 

que la madre 8S mucha madre, el padre poco padre y los 
hermanos un buen número de ellos. 

Dorantes. (1985), menciona que los modelos ramiliares -

menc10nados anter10rmente no concuerdan con el de este 
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momento ya que la familia ha transformado su estructu
ra, su dinámica y sus funciones para adaptarse a los = 

diferentes problemas que la situación actual le presen 
ta, como por ejemplo: 

l. Ajuste de funciones y de posiciones dentro de la 
dinámica familiar del hombre y de la mujer. 

2. Problemas conyugales, sea ésto que los esposos son 
más padres que esposos y que la pareja se disuelve 
más por la relación padres-hijos que por los con
flictos de pareja. 

3. La educación de la conducta sexual. Entre 1975- -
1979 según Lenero y Zub1llaga(1982), la prensa, y 

la telev1si6n y el cine in~rementan la liberación 

de la conducta eexual en México, permitiendo una 
reeducaci6n sexual a todos los niveles del grupo 

familiar. 

4. Necesidad de la planeación familiar. 

5. La edu~ac16n de los padres y la de los hijos. En 
la actualidad ~os avances tecno16gi~os y sociales 
permiten observar la diferencia de modelos educa
tivos en ambos casos. 

6. Problemas de carestía y falta de trabajo, la deva 
luación y los constantes ajustes de salario. 

1. Cambios en el conjunto de valores, creencias, cos 
tumbres y normas morales. 
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El estudio de la familia mexicana en la actualidad no 
se reduce a dos o tres tipos de estructuras, sino que 
el problema es más amplio y complejo porque como dice 
LeHero , (1982), la estructura, dinámlca y las funciones 
de las familias mexicanas 80n diferentes de una regi6n 
a otra de nuestra geograf1a, por las influencias cul
turales y económicas en las que se vive. 

Según LeHero, (1982) los tipos más comúnes de familias 
mexicanas son: 

Según el medio 
Ecológico 

Sesún el contexto 
Soeial 

Según la clase 

Según la Unidad 
Familiar. 
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Fam. Rural 
fam. Urbanas 
Fam. Metropolitanas. 

Fam. Subproletarias 
'Fam. Proletarias 
Fam. Clase Media y 
Acomodada. 

Consanguínea o exte~ 
sao 
Semiex~ensa o seml
consanguinea 
NtlClear - Conyugal. 
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Según Estructura 
Microsociai 

Según la estruc
tura del poder 

Según la etapa 
del Desarrollo 
Familiar. 

Fam. Paternal. 
Fam. Maternal. 
Fam. de Autori
dad mixta. 

Inicial procrea
tlvo. 
lnter. Procreati 
va-educativo f1= 
nal de disgrega
ci6n o asimila-
c16n a otra fami 
lla. -

Por otro lado, tenemos un enfoque estructural, donde -
su primer k"epresentante es Minuchin, (1979) quien se b~ 
sa en el hecho de que el hombre no es un ser aislado, 
sino que es un ser que actóa y raca10na en grupos so-
ciales. Esta orientaci6n S~ deriva de la teoría gene
ral de los siste~as. por lo que la familia no debe ser 
entendida únicamente en funci6n de la personalidad de 
eus integrantes. sine; también y en gran medida hay que 
tomar en cuenta la dinámica que guardan cada uno d~ 
sus miembros, es decir que la famIlia constituye un 
sistema abierto donde las acciones y conductas de uno 
de sus miembros provocan cotrarreacciones en los otros 

miembros y en él mismo (I.F.A.C. 1981). 
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En la actualidad el hablar de una tipología familiar -
mexicana ea un gran dilema ya que como menciona Leftero 
(1982), hay que considerar las condiciones geográficas, 
culturales y los aspectos tradicionales de cada regi6n 
para poder tener unlacercamiento más real de la d8acrlR 
c16n de la familia mexicana. 
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La familia mexicana por sus características constras-
tan tes hacen que el desprendimiento y la c~pacidad de 
independencia de los hijos sea m's tardío y complica-
do, y en algunos casos, los hijos desisten del intento 
de independizarse, qUizás porque los padres les resue! 
ven sus problemas o les imponen sus deseos. restándo-
les la capacidad de toma de decisiones y reduciéndoles 
su iniciativa de independencia familiar. Esto provoca 
en algunos casos que los hijos tengan una actitud pasi 
va ante la confrontaci6n de los problemas de la vida -
diaria y decidan mantenerse protegidos por el útero ~ 
terno, limitando su posici6n y su determinaci6n para ~ 
eotablecer relaclonco afectlvaB en un grupo social o m 

con una pareja. 

Una vez saldada la identidad e indep~ndencia pe~sona1, 
aunque todavía no completa, el hijo está en.posibili-
dad de establecer una relación intima y efectiva con un 
compaf'lero. 

Cabe mencionar en ~ste momento el análisis que hace E~ 
trada,(1988}, sobre la búsqueda de un companero donde 
pueden intervenir dos factores: 

a) Una búsqueda de cercanía y compaf'lta 
b) Una búsqueda de fusi6n (en donde la fusión es el 

estado inmaduro, en el que no se ha logr~do obte

ner la individualidad de la persona). 
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En este esquema, existen parejas de j6venes que falsa 
o equivocadamente viven en esa fusión como en estado -
de cercanía y compaft!a lo que les da la impresi6n de -
estar bien integrados como pareja, sln darse cuenta de 
la dependencia que generan con la persona con la Que -
forman esa unión, asl como si fuese la misma dependen
cia a los padres donde uno de los dos es el responsa-
ble del crecimiento y desarrollo del otro, sin tener 
la libertad de llegar a ser un individuo en sl mismo, 
y con la capacidad de apreciar al otro en toda su po-
tencial1dad. 

Una vez formada la pareJa ambos experimentan alerta 

incapacidad para vivir por primera vez en una situación 
como es el matrimonio; sin embargo cuentan con el mod~ 
lo da sus respectivos padres, y es en este punto donde 
cada uno de ellos aplica sus respectivos mecanismos 
aprendidos en su sistema familiar. 

La relación de pareja en matrimonio se basa fundnmen-
talmente por la entrega y el respeto que exista entre 
amhos, la atracción fisica, la carga emocional, as! co
mo la sexualidad son factores consolidadores de una 
buena relación. La vida de pareja está economlcamente 
determinada, asl como las diferentes actividadea de 
sus miembros, sus actividades permiten que la relaci6n 
sea atractiva y satisfactoria. El crecimiento de la -

~elaci6n de pareja, Aa! como el crecimiento emocional 
de cada uno de los miembros los lleva al deseo de la -
paternidad; sin embargo, puede haber parejas que no h~ 
yan crecido emocionalmente y ya se encuentran con la -
responsabilidad de tener hijos, a~l como existen pare-
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jas que por diferentes circunstancias no desean tener 
hijos, habiendo logrado un des&rrollo emocional perso
nal l' COíDO pareja. 

Al respecto. Kelen..,(1988), menciona que "el deseo de -
tener hijos evoluciona según la edad del hombre y la 
mujer; la cuarentena aparece como un término y a esa -
edad corresponde al mismo tiempo una estabilidad prof~ 
sional". pág. 30. Por otra parte Polak,(1988) citado 
por Estrada, (1988), describe cuatro tases de la vida -
de una pareja: 

1) Antes de la llegada de lo~ h1Jos. 
2) ~ crianza de los hijos. 

a) Cuan~o 106 h1JOD 8e van del hogar. 
4) Deopu6s de que los hijos ~e van. 

En baoe a estas cuatro fases E3trad~s(1ge8) e&tructura 
lo que 61 llalM. "El ciclo vital de la t'amil~a", donde 
desarrolla y aumenta las cuatro tases de la vlda de -
una pareja, situándola en seis tases, cada una de ellas 

I 

importantes y vital para la pareja, que son: 

a) El desprendimiento 
b) El encuentro 
c) Los hijos 
d) La adolescencia 

e) El re-encuentro 

f) La vejez 
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Estos puntos vitales se van interaccionando con cuatro 
áreas de la vida del hombre que son: 

Area de identidad 
Area de sexualidad 
Area de la economía 
Area del fortalecimiento del yo 

Estrada, (1988), menciona que la importancia que tienen 
estas cuatro áreas es fundamental para el fortalecimien 
to y el crecimiento de la vida de la pareja, así como -
el buen uesarrollo de un mecanismo protector mutuo y de 
apoyo para aprender el papel de padre y el de madre 

cuando los h!Jos naZCRn. 

Por otra parte Herrasti~(1990), menciona que en la ae-
tualidad se dan diferentes manifestaciones con respecto 
a les formas que se pueden considerar como relaciones -
de pareja: 

a) Parejas des1ntegradao 
b) Parejas mal avenidas, segundas o terceras nupcins 
e) Paroj8s que conviven solamente los fines de sema-

na. 
d) Matrimonios que se mantienen sin tener hijos 
e) Madres o padres que son voluntariamente solteros 
r) Familias con solo una parte de la pareja, viviendo 

en armonia perfecta 
g) Parejas viviendo en uni6n libre 
h) Parejas a prueba 
i) Parejas del mismo sexo 
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Estas diferentes manifestaciones de tipos de parejas -
son el prcducto del cambio psicosocloecon6mlco que una 
sociedad como ésta vive al mismo tiempo. Menciona ad! 
más el sostenimiento de condiciones tradicionales de -
posturas rígidas, indiferentes y destructivas como 
son: 

Las relaciones de pareja que se pretenden mante-
ner al sostener la "forma". 
Las relaciones de pareja que se pretenden mante-
nt:..t' al sostener una postura "anti-conflicto". 
Las relaciones de pareja que se pretenden mante-

ntH'\ al sostener una postura de lino contradicc16n". 

LimitÁndose a la experiencia vivencial de conoce~ 
se y reco~ocerse como individuos de una elecci6n 
libre y desembarazada. para lograr un proyecto de 
relaci6n de pareja. 

A su vez Herrastl concluye mencionando que existe una 
quinta alternativa de la integraci6n de la pareja que 
es: 

La relaci6n de pareja se pretende al sostener la comu
nicación mutua y la ternura que son la base en la que 
se finca la relación, reconociendo que solo de esa ma
nera pOdrán hacer crecer el compromiso social, as! co

mo manifestar abiertamante el deseo de permanecer jun
tos. 

Es necesario agregar que la formación y la estructura 
de una pareja, as! como su supervivencia depende de la 
capacidad de los involucrados en esta para sortear y -
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enfrentar los obstáculos que surgen, algunos como parte 

misma de la vida de pareja. 

LA ACTITUD DE LA J.fUJER HACIA LA MATERNIDAD. 

En nuestra sociedad la educación que reciben las nifias 
es diferente de la de los ninos, ya que ellos tienen -
que aprender a ocultar sus emociones, no tienen que 
llorar, tienen que demostrar su masculinidad, su hom-
brla en los juegos rudos y agresivos, donde se demues
tre su machismo; mientras que ellas han sido educadas 
para las labores domésticas y para el cuidado de los -
hijos. 

Es común en nuestros dias encontrar a una nina arru- -
lIando a su muneca o en algunos casos, cuando la fami
lie. es grande, la n1i'ia mayor tiene la responsabilidad 
del cuidado y bienestar de los hermanitos en la ausen
cia de la madre, ya porque trabaja o porque nc vive 
con ellos. De igual forma, las ninas aprenden perfec
tamente bien lS5 características que le van a dístln-

~uir cuando sean grandes, y qué rol van a asumir cuan
do formen su familia. 

Para la mujer mexicana el hecho de ser madre no es únl 
camente el tener un sentimiento materno como sucede 
con mujeres de otras culturas; sino que el ser madre 

implica ser perCibida como más mujer, a la cual se le 
merece más respeto y mejores tratos, al grado de ser -
comparada con una virgen (Virgen de Guadalupe) a la 

que se le venera y honra. 
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A este respecto Borbolla,(1982) menciona que: !!L¡¡ m8== 

ternidad es en la mujer específicamente una forma de -
obtener status, madurar, perpetuarse y tener afecto". 
Donde el número de hijos le va a dar cierto monto de -
poder y aprecio que no pOdría tener de otra forma. Taro 
bién menciona que en la mujer el hecho de ser madre im 
plica autorealización y el triunfo de su propia ident! 
dad. pág. 47. 

La identidad y la autoreallzaclón que adquiere la mu-
jer frente a la experiencia de la maternidad es la pr~ 
disposición maternal que posee toda mujer y que también 
obedece a la educación y la formació~ cultural que vi
ve la nifta a lo largo de toda su vida hasta su edad 
adulta. donde el deseo materno surge al mundo externo 

en forrna ma~ura, y como un hecho cultural ya que ha 61 
cto educada para la procreación. 

LA ACTITUD DEL HOKBRE HACIA LA PATERNIDAD. 

La pregunta sobre ¿quién es más respOnl'3able con respe,2 
to al embarazo y el nacimiento de los hijos, el padre 
o la madre?, es muy dificil ele contestar, pero en nue,!! 
tra cultura el peso mayor 10 tiene la madre si tomamos 
en cuenta la estructura y forma de la familia mexicana 
ya que toda la responsabilidad de la crianza y educa-
ción de los hijos es asignada a la madre; como ya se -
mencionó en párrafos anteriores, la base y eje de la -
familia mexicana es indiscutiblemente la mujer, puesto 

que el padre se encuentra ausente o definitivamente 
abandona el hogar y a todos sus miembros. 
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Se pueden exponer muchas causas por las cuales el hom
bre tiene cierta actitud de rechazo a la llegada de un 
nuevo miembro a la familia, una de ellas es la que men 
c10na MarJory,,(l986) en su articulo "Ha nacido un pa-
dre"; en el cual explica que al nacer un hijo éste re
mita a su padre a sus estadios infantiles y que éstos 
a su vez le confrontan con el dolor o con un pasado di 
f1cil del cual prefiel-e no recordar; al mismo tiempo -
que el nacimiento de un bebé trae consigo nuevos pro-
blemas en las relaciones de pareja. 

Por otra parte el Dr. Shapiro,(1986), en su articulo -
"El Padre en cinto" menciona que lo únicc que le preo

cupa al hombre es el perder su primaslQ ante la 11e8&

da de un bebé: en otNUI palabras es el miedo a perder 
toda la atención y car1Ho que su esposa le da ante la 
presencia de un nuevo ser en la familia. 

Para aclarar en forma más descriptiva ~l deseo o rech! 
zo de ten~r un hijo por parte del hombre, vale la pena 
revisar 10 que menciona Kele~ (1~e6) que dice que hay 
hombr3S que desean tener un hijo como un medio de com
~)1·omiso. Por lo demás, muchos hombres se casan dura!!, 
te el embarazo de la mujer (para ir más lejos en la r~ 
lación de la par-eja); o cuando existen amenazas contra 
la pareja (el nifto sirve de aglutinanta); o bien, como 
la forma de retener a una mujer que de lo contrario P2 
dr1a abandonar al hombre. 

Respecto a las actitudes aparentemente extraHas del 
hombre que huye durante el embarazo o que abandona a -
la mujer embarazada, se explican por el miedo: el hom-
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bre se da cuenta que ya no estará solo con su mujer, -
que otro ser impedirá esa relación que él desea intima; 
el problema fundamental es el siguiente: cómo pasar de 

dos a tres. 

Bernan,,(citado por Ramirez), menciona también que la -
causa de abandono más común del hombre hacia la mujer 
es qué la mujer se embarace. Actualmente, en Ginebra 
el 90% de las consultas del servicio de orientaci6n in 
r~ntil (de cero a cinco aftos) se refieren al primer h! 
jo, y 108 problemas que plantea. El comportamiento de 
huida del futuro padre se debe a la inmadurez o al na~ 
cis1smo del hombre; el n1no t1ene necesidad de que se 
le dé, de que se ocupen de 61. y el hombre no puede. -
no q~1ere dar noda n1 soltar nada, aún S8 trate de su 
prop10 hijo. 

Lo dicho anterj,ormente va .. '!a de un hombre a otro y con 
mucho más razón de UlVi cultura a otra, sin embargo el 
hecho de que todo hQmbre reaccione casi en rorma gene
ral, con temor, emociones difusas, hostilidad frente a 
lR paternidad, es una realidad. 

Pernaud,(1981) menciona que los sentimientos de un pa-,.-

dre son variados y aparentemente contradictorios. Es 
conveniente enlistarlos 8 continuación: 

Tiene el sentido de sus nuevas responsabilidades 

pero su ego sufre. 

Se siente agradecido, pero al mismo tiempo celoso 
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Siente valor como hombre, pero tiene la sensación 
de ser inútil ante su esposa. 
Se preocupa por la salud de su esposa, pero se de 
sespera por tanta atención. 

Ante su mujer, se siente intimidado, pero al mis
mo ti~mpo se siente más hombre al convertirse en 
padre. 

Es evidente que por todo lo anterior la actitud del 
hombre hacia la paternidad no es muy favorable, ya que, 
como menciona la misma Pernoud.(1981). "es tanta la am 

J -

bivalencia de sentimientos encontrados en el hombre, -
que en clgunos casos es tal la angustia masculina que 
llega a la enfermedad. Al mismo t1empo afirma que to

dq lo anterior uolomente es válido para el hombre que 
ee padre por vez primera". págs. 225-226. 
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PROBLEMA. 

Se pretonde ~stud~ar si existe algu~a diferencia en el 

nivel de la ansiedad de los hombr~s que van a ser pa--

dres por primera vez, con respecto a los que serán por 

~ercera oeaa16n, durante el 61timo trimestre de gesta

ci6n de la esposa, con el fin de observar en este tri

meBtre final si del séptima m·~ al n~ueno se incremen

ta el nivel de ansiedad. 

Los resultados de este estudio nos darán elementos ne

cesarios, para determinar 51 existe un nivel de ansie

dad significativo en los futuros padres, y de qué man! 

ra eate incremento de la ansiedad afecta a los mismos. 

HIPOTE5I5 FUNDAMENTAL. 

~) H1.- 51 existe diferenc1a a nivel ansiedad en 

los hombres que serán padres por primera vez con 

re~pecto a lQ5 que ~6rán por tercera. 

HO.- No existe diferencia a nivel ansiedad en 

los hombres que serán padres por primera vez, con 

respecto a los que serán por tercera. 

iUPOTESIS DE LOS RESULTADOS COLA'l'ERALES.: 

n) Hl.- 51 existe diferencia del nivel de ansiedad 

eatado del séptimo mes con respecto al noveno en 

ambos grupos de futuros padres. 

HO,- No existe diferencia del nivel de ansiedad 
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estado del séptimo mes, con respecto al noveno 
mes en ambos grupos de futuros padres. 

b) Hl.~ 51 existe diferencia del nivel de ansiedad 
estado, d~ los hombres que serán padres por prim~ 
ra vez, con referencia al séptimo y noveno mes de 
embarazo. 

HO.- No existe diferencia del nivel de ansiedad 
estado de los hombres que serán padres por prime
ra vez con refer~ncia al séptimo y noveno mes. 

e) H1.- 51 existe diferencia del nivel ansiedad 

rasgo, de loe hombres que serán padres por prlme u 

ra vez, con refer~ncia al séptimo y noveno mes de 
embarazo. 

HO.-- No existe diferencia del nivel de ansiedad 
rasgo, de los hombres que serán padres por pr'ime
ra vez; con referencia al séptimo y noveno mes de 
embarazo. 

VARIABLES: 

VARIABLE INDEPENDIENTE: El ser futuro padre por prlm~ 

ra ocasión y el ser futuro padre por tercera ocasi6n. 

VARIABLE DEPENDIENTE; El nivel de ansiedad en que se 

encuentran los futuros padres ya sean por primera o 
tercera vez. 
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VARIABLES CONTROLADAS: 

Las variables controladas son aquellas que se tomaron 
a partir de la elecci6n de la poblaci6n a estudio, que 

son: 

1. Edad de 25 a 3S anos. 
2. Clase social entre media y baja. 

3. Que tengan un número de hijos, para el primer gr~ 
po ninguno y el segundo grupo, 2 hijos como máxi-
mo. 

4. AntlgUedad en el trabajo de un ano como mínimo. 
5. Sueldo de dos veces el salario mínimo vigente, co 

mo máximo y como m!nimo una ve~. 
6. Ser casado. 

7. Nivel académico (secundaria, técnico, preparato-
ria o profesional). 

8. Periodo del embarazo de la esposa, el último tri
mestre. 

9. Que la condici6n de salud de la esposa no sean en 
estado de alto rieego o un embarazo fu~ra de la -

norma. 
10. Edad de la esposa de 20 a 35 anos. 

POBLACION. 

Para realizar el presente estudio se aeudi6 a la ellni 

ca No. 19 del Seguro Social, ubicada en la Calle Pre-
sidente Carranza No. 27, Col. Coyoacán, donde atendió 
el Doctor Mariano David LLaven Solis, Jefe de Servicios 

quien inform6 sobre las pacientes que se encuentran en 

las condiciones que para este estudio se requieren, 
proporcionando la bitácora donde se lleva un registro 
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minucioso de cada una de las citas y fechas en la que 
debe acudir cada una de las pacientes. 

La población existente en el turno vespertino se encon 
tró un registro de 115 mujeres embarazadas en diciem-
bre de 1989 Que corresponde al 35% de la población to
tal de dicha clínica: de ellas el 52% de esta pobla- -
ción se apegó a las necesidades de la tesis y pasó a -
ser el 100% de población de estudio. El 45.6% corre~ 
pondió a 21 parejas de padres por tercera ocasi6n y el 
54.3% a 25 parejas de padres por primera ocasi6n. Am 
bos grupos de padres se les entrevistó cuando sus muj~ 
res tenian 6 meses de gestación, indicando la necesi-
dad de acudir con su pareja en la próxima rev1sión 
(principios del séptimo m~s). 

JlUl8TRA. 

La muestra fue determin(l',da pOi.' asignación en base a 
lao características eje lao "qariables controladas. D!! 
rante la revisi6l" del séptimo mes las mujer-es embaraz!, 
daR acudieron a la cita con ~us ~arejaa; sd les apllc6 
a los futuros padreo el cuestionarlo so=ioeconómico. -
cen el fin de determinar la muestra a ser e~tud1ada; -
resultando de esta selgcclón, como ya se indicó ante-
r10,:,mente dos grupos de f'Jturos padres: el primero se 
constituyó de 21 futuros padres por tercera ocasión y 

25 futuros padrea por primera vez, de una población de 
115 futuros padres que fluctuaban de primera a quinta y 

sexta ocas16n con un rango de escolaridad que iba de 

segundo de prlmariB a nivel l1cenciatura. De esta ma-
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nera se formaron los dos grupos de futuros padres que 
fueron estudiados. 

SUJETOS. 

Una vez eacada la muestra de los sujetos a est~dio y -
habiendo determinado el número de sujetos que integran 
cada uno de esos dos grupos cuyas características más 
importantes de cada uno de ellos son: 

GRUPO 1 

FUtUROS PADRES POR PRIMERA VEZ 

a) Edad de 2S a 35 aftos 

b) Clase social entre media 
y baja. 

c) número de hijos de cero 

d} AntigUedad en el trabajo 
un ano como mínimo 

e) Sueldo d05 veces el sala
rio mínimo vigente como 
máximo y como mínimo, una 
vez. 

f) Sor casado 

g) Nivel académico 
(secundaria, técnico, pre 
paratoria o profesional) 

h) PeriodO de embarazo de la 
esposa, el último trimes
tre. 
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GRUPO 11 

FUTUROS PADRES flOR 
TERECERA OCASIOI". 

a) Edad de 25 a 35 
anoe, 

b) Clase social entre 
media y baja. 

e) Número de hijos 
máximo de dos. 

d) AntigUedad e~ el -
trabajo un afio co
mo m1nlmo. 

e) Sueldo dos veces -
el salario mínimo 
como máximo y como 
mlnliilo una vez. 

f) Ser casado 

g) Nivel académico. 
(secundaria, técni 
co, preparatoria
o profesional). 

h) Periodo de embara
zo de la esposa, -
el último trimes-
treo 
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i) Que la condición de salud i) Que la condici6n de 
de la esposa no sea de - salud de la esposa 
alto riesgo o un embarazo no sea de alto ries-
fuera de la norma. go o un embarazo t~~ 

ra de la norma. 

j) Edad de la esposa de 20 a j) Edad de la esposa de 
35 al'los 20 El 35 anos. 

Posteriormente se procedi6 a aplicar el test ldare, el 
cual permiti6 obtener los valores de los niveles de an 
siedad de los dos grupos a estudio. 

Cabe acl~rar que tanto el cuestionario y el test se 
aplicaron únicamente a 105 futuros padres. 

IHS'!Rmoon'OS. 

Conforme a las necesidades del estudio y sus ~aracte-
rieticas. 86 eligieron los siguientes instrumentos pa
ra la obtenoi6n de informaci6n: 

a) La construcci6n del Idare se inici6 en 1969 para 
desarrollar una 50la escala que proporcionará medidas 
objetivas de auto~valuaci6n, tanto de la an~iedad~est~ 
do como de la ansiedad-rasgo. 

b) A lo largo del desarrollo del inventario se ha mo 

dificado en contadas ocasiones, teniendo cambios sign! 

ficativos en las concepciones te6ricas de lá ansiedad 
y especialmente en las suposiciones con respecto a la 
naturaleza de la ansiedad-rasgo. 
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c) A medida que la concepci6n de l~ ansiedad cambia, 
la meta en la construcci6n del inventario y en los pr2 
cedlmlentos utilizados resultaron modificados. 

El Ida~e es un instrumento útil y versatil para la me
dici6n tanto de la ansiedad-estado como de la ansiedad 
rasgo y su contenido. Su validez de construcci6n y -
concurrente se comparan favorablemente con otras prue
bas de ansiedad; como la prueba PRF (Personality 
Research Form) y la EPPS (Edwards Personal Preference 
Schedule), entre otras. 

El inventario de ansiedad-rasgo-estado (Idare • ver-
si6)~ en espaf'iol del Sta1 (State Trait-Anxieti Invento
ry) constituido por 40 reactivos divididos en dos escª 
1aa aeparadae de autoevaluacl0n. S8 ut1l1zQ para med.1r 
dos dimensiones distintas de ansiedad: 

l. La llamada ansiedad-rasgo (a-rasgo). 
2. La llamada ansledad~estado (a-cstado). 

La escala a-rasgo del invent~rio d~ la ansiedad consl~ 
te de 20 aflrmaciones en las que se pide a los sujetos 
descrihir c6mo se sienten generalmente. 

La escala a-estado también consiste en 20 afirmaciones 
pero las instrucciones requieren que los sujetos indi
quen cómo se sienten ante una situaci6n especifica en 
un momento dado. Ambas escalas impresas en una sola -
hoja, una en el anverso de un lado y la otra en el re
verso del otro. 
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La, ans ledad-estado (a-estado) es conceptual1 zeda como 
una condición o estado emocional transitorio del org8-
n!smo humano, que S8 caracteriza por sus sentimientos 
de tensi6n, y de aprehensi6n subjetivos concientemente 
percibidos, y por un aumento de la actividad del rist~ 
ma nervioso aut6nomo. 

Los estados de ansiedad pueden variar en la intensidad 
y fluctuar a través del tiempo. La ansiedad-rasgo 
(4-ra880) se refiere a las diferencias individuales, -
relativamente estables, en la propensi6n a la ansiedad 
es decir, a las diferencias a responder a situaciones 
percibidas como amenanzantes con elevaciones en la in 
tensldad de la a-estado. 

IlARRIAL: 

Un eacr1torio con una 81lla: un pizarrón de 1.80 m. de 
largo por 1.10 (lo ancho: 20 81lla8 ~8 palatA dI: mA te.--· 
r181 de t1bra ae vidr1o; ~ gises: 25 lápices del núme
ro 2; hojas blancas; borrador; 100 hOjas de autoevalu~ 
ci6n; 100 hojas de respuestas del Test Ida~e; 120 cue~ 
tlonarlos socloecon6micos. 

DIadO: 

Se adapt6 como diseno de investigaci6n para el eatudl0 
de dos grupos corri!laclonados, ya Que la intenci6n de 
este diseno consiste en maximizar 18 varianza. identi
ficar la varianza entre unidades y minimizar la varian 
za de error. 
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El auténtico valor de este diseno reside en que capaci 

ta al investigador par aislar y estimar la varianza r! 

sultante de la correlación. Asimismo, sirve de gula -

para aprove~har las diferencias que ordinariamente 

dx1sten entre unidades. 

El paradigma descrito por Kerllnger.(1982). es el s1--, 
guiente: 

UNIDADES Xl X2 

1 Yll Yl2 Ml 
2 Y2l Y22 M2 

3 Y3l Y32 M3 

4 Y41 Y42 M4 

N YNl YN2 Mn 
1 Yll Yl2 Ml 
2 '(21 Y22 M2 
3 Y31 Y32 M3 

4 Y41 Y42 M4 

N YNl YN2 Mn 

MI. 1 MX2 (~t) 

Donde las unidades Don el número de sujetos que axis-
ten en cada uno de los doo grupos a estudio; Xl Y X2 -
es el espacio temporal en que fueron evaluados (sépti
mo y noveno mes): YI y Y2 son los datos o valores que 
se obtuvieron de los sujetos con respecto al nivel de 
ansiedad; MXI y MX2 son la sumatoria del total de los 
valores de los dos grupos por el espacio temporal, es 
decir MX1, séptimo mes, y MX2. noveno mes. Mt es la -
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sumator1a total de ambos grupos en los dos meses. 

La correlación ex1stt y esta en el emparejamiento del 
hecho de ser futuro padre, sea este ror primera vez o 
por tercera ocasi6n, que corresponde a la variable in
dependiente (VI), la variable dependiente (VD) es el -
nivel de ansiedad. 

AMBIENTE DE INVESTIGACION. 

La aplicación de los instrumentos se realizó en el au
la que esta d~stlnada para impartir pláticas y cursos 
de planeaci6n familiar de la Clínica No. 1S, IMSS. Di 
cha aula cuenta con una dimensión de 4.30 m. de ancho 
por 5.20 m de laTgo, ~os ventanas Que dan a un jardln 

interno oe la Cllnlca; cuenta con iluminación de luz ti 

blanca con tre~ lámparas y plafón protector debidamen
te distribuidas en el a~la; 20 sillas; un e~crltorlo -
con su s111a; un pizarrón y el color de la pared es 
blanco, que permitió dar un ambi~nte tranquile en el -
aula. ya que ~omo se dijo anteriormente, las únicas 
dos ventanas dan a un jardín; la entrada al aula fue -
controlada por 106 psicólogos con el fin de no permitir 
injerenciao de personas ajena~ al estudio. 

PROCEDIMIENTO: 

Se entrevistó individualmente a 108 futuros padres y -

58 llen6 el cuestIonar1o 8oCloecon6mlco. la entrevista 
tuvo una duraci6n de 20 a 30 minutos por sujeto; al f! 
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nalizar la entrevista se les aplicÓ el Test Idare (1n-
ventario de autoevaluación), dando las instrucciones -
en forma verbal y también por escrito, hasta el momen
to de no exisitir dudas; se les dió la instrucción de 
comenzar a responder la aplicación del Test-Idare. 

Dicha aplicación se llevó a cabo conforme al nómero de 
sujetos que tenian cita, segón la bitácora de la Cl!nl 
ca que fluctuaba de uno a 5 sujetos como máximo por el 
tao (Ver Anexo 1). 

La aplicaci6n de las pruebas fue realizada en dos eta
pas, la primera al inicio del primer mes del último 
trimestre, y la segunda se aplic6 al inicio del tercer 

mas del óltlmo trimestre. 

Las pruebas fueron aplicadas en la siguiente forma: 

Uno de los psic6logos se encargó de la entrevista y de 
la aplicación del cuestionario socioecon6mico de los -
padres por primera ocasi6n, y así alternativamente el 
otro psic6logo entrevistó a los futuros padres por te~ 
~era ocasión. De esta msnera, se pudo aplicar el 
cuestionario socloeconómico V el Test Idare. 

Se eligi6 el instrumento anteriormente menci~nado por 
su aplicabilidad práctica. validez y confiabl1idad. 

El Idare contiene 108 aspectos de ansiedad como se men 

Clonó anterlormente¡ ansiedad-rasgo como caracterlstl
ca de la personalidad y ansiedad-estado como respuesta 
a las situaciones especificas del medio ambiente. 
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El cuestionario socioeconómico se disefió para selecciQ 
nar y verificar los datos de la población en estudio -
con el fin de tener una confiabilidad mayor de las va
riables controladas. 

TRATAMIENTO ESTADISTICO. 

La información obtenida por el test de autoevaluación. 
Idare, se concentr6 en hojas tabuladas; una vez ordenª 
dos los valores de los dos puntajes A-R y A-E, se pro
cedi6 a sacar la media de cada uno de 103 grupos y den 
tro d~ éstos la analedad-R y la ansledad-E del Tcat y 

del Retcst. Se utilizó la "t de student" con la fin!! 
lldad de comparar 51 ex16tla o no dlferencla5 estadls
tlcamente significativas ante los puntajes de las me-

d1as del Test y Retest en ambos grupos. ASlmlsmc se 
~rocedi6 a aplicar la prueba de eH! cuadrada (X2) para 
determinar en forma más fina la ~xistencla de diferen
cias significativas en el T.st-Retest del primer grupo 
(futuros padres por vez primera) en 10 categor1a ansie 
dad-estado. 
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A continuaci6n se presentan los resultados obtenidos -
del presente estudio por medio de una descripción est~ 
dística de los datos compilados del Test Idare. Dichos 
datos fueron analizados y tratados por la prueba "t" -
con el fin de obtener una apreciaci6n más clara de los 
resultados de las rlos aplicaciones del Test Idare 
(Test-Retest), en los dos grupos de futuros padres. 

La prueba estadística lit" permiti6 encontrar si las me 
dias son significativas en la aplicaci6n individual de 
cada uno de loe grupos con respecto a los niveles de -
ansiedad-estado y ansiedad-rasgo; asimismo comprobar -
sl bxisten diferencias significativas o no en la comp! 
raci6n de ambos grupoG de acuerdo a ambos niveles. 

Los siguientes valorea se refieren a la primera y a la 
segunda aplicaci6n del Test Idare (de padres por prim~ 
ra vez). 

GRUPO l. 

En este grupo se pudo observar que la media obtenida -
fue d6 47.02 en el nivel de ansiedad-estado, mientras 
Que la media obtenida para el nivel &nsiedad-raEgo fue 
de 44.52, as! como para el Retest los valores ob~erva
dos de la media tueron 49.58 en el nivel de ansiedad-
estado y para el nivel de ansiedad-rasgo fue de 50.36, 
existiendo en ambos casos de la aplicaci6n una diferen 

eia significativa (ver tabla 11). 

Los siguientes valores se refieren a la primera y se-
gunda aplicaci6n del Test Idare (de padres por tercera 

ocasi6n) • 

62 

I ! , 



GRUPO 11. 

En este grupo se puede observar que la media obtenida 
fue de 48.21 en el nivel de ansiedad-estado mientras -
que la media obtenida para el r,,~.vel de ansiedad-rasgo 

fue de 50.60. as! como para los \'alores observados del 
Retest en la categoría ansiedad-,lstado fue de 48.61 Y 
la med ia en la ca tegoda ansh'ded.·rasgo fue de 49.83. 

no existiendo diferencia signiiicativa (Ver tabla 111). 

Las o~mparaciones efectuadas del primer grupo vs. del 
segundo grupo muestran que no existe diferencia signi
fioativa en ¡~ que se refiere al nivel ansiedad-estado 
y aL nivel de ansiedad-rasgo en la pritnera aplicación 
del test (Ver tabla IV). 

Las oomparaciones efeotu9das del primer grupo va. del 
segundo grupo muestran que no existen diferencia sign,! 
flcatlva en lo que se refiere al nivel de ansiedad-es
tado y al nivel de ansiedad-rasgo, en la segunda apli
cación d~l Tcat (Ver tabla V). 

Retomando los resultados anter'iorea se puede decir que 
en el grupo 1 (padres por primera vez) se encontraron 
diferencias oignificativas para el nivel de ansiedad
estado, y en base a 6sto se d~cidió aplioar la prueba 
X2 (ehi ouadrada) oon la finalidad de enc~ntrar resul
tados más fino~ en la categoría ansiedad-estado de los 
padres por primera ooasión cuyo resultado obtenido fue 

X2 • 5.04. De donde se deduce que en los resultados -
del Test - Retest ansiedad-estado, si existe una dife

rencia significativa. 
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De acuerdo al planteamiento del problema y de lae hi~~ 
pótes1s fundamentales de éste, asl como las hipótesis 
colaterales, se puede decir que: 

a) La hipótesis fundamental H1 no es aceptada ya que 
los resultados no muestran diferencia significativa -
en el nivel de ansiedad-estado y en el nivel d6 ansie
dad-rasgo en los dos grupos estudiado~; por lo tanto, 
se acepta la hipótesis nula. 

b) La hip6tesis a) de los ~esultados colaterales en 
su planteamiento H1 no ea aceptada ya que no existe di 
ferencia de ansiedad estado en ambos grupos de futuros 
padres, aceptándose la HO. 

c) La hipótesis b) de los resultados colaterales en 

8U planteamIento H1 sI e8 aceptada YA Que lAS diferen
cias de la ans1edadw estado en los padres por primera -
vez son slgn1flc&tlvao, rechazándose de esta man0ra 
HO. 

Es importante mencionar en este momento que loe resul
tados que Be obtuvi~ron en el nivel de ansiedad-rasgo 
del Teat-Reteat del primer grupo tiene una dlfer~ncia 
significativa ~l igual que en l~s di~erencias obteni
das del test del primer grupo vs. el segundo grupo, -
sin embargo, estos resultados significativos de la an
siedad rasgo son considerados como parte de la condi-
ción emooional Que están viviendo cada uno de los suj! 
tos de acuerdo a su propia condición de vida. 

Por todo 10 anterior se puede decir que el estado emo
tivo que vive el futuro padre es una mezcla que 1mpli_ 



ca factores culturales, sociales, económicos y p51col~ 

glcoa, as1 como lo menciona Karen Horney,(1982) en nue~ 
tra actualidad el hombre vive su propia vidn pero sin 
desligarse del 9ntorno que lo rodea, es por ello que el 
hombre sufre con más intensidad cualquier cambio que se 
le presente. En este caso con mucha más raz6n, ya 
que el ~~~erar un hijo cuando no existe ningún antece
dente provoca en muchos hombr~8 miedo y angustia y es 
en este punto donde el futuro padre por primera ocasión 
da respuesta al hecho del nacimiento de su hijo con ner 
v10s1smo, tens16n y malestares en general. 

En el caso de 108 padres por te~cera ocasi6n que no pr~ 
8enta~ cambios s1gnif1cativos en el nivel de ansiedad
estado, pero que de alguna manera el nivel de ansiedad
rasgo Burro clerto lncremento Que 08 puede considerar 
65 debido a IOR ajustes Que los sujetos realizan en su 
personalidad para afrontar su med10 ambiente y sus re! 
poneab111dades; de igual modo los padres por p~imera 
oe8016n ajustan su nivel de ansiedad-rasgo por una con 
d1e1ón que aparentemente ea transitoria pero que~ sin 
embargo, es p@rmanente ya Que una vez nacido el hijo, 
éste dependerá por mucho tiempo de sus padres y en es
te C8S0, del hombre. 
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DISCUSION y CONCLUSIONES. 

Es conveniente hacer menci6n de la disposici6n e inte
rés que se obtuvo por parte de los dos grupos de futu
ros padres para la realización de la presente inv~sti
gación. 

En base a los resultados obtenidos, se puede observar 
que a medida que se acerca el nacimiento del hijc, au
menta el nivel de ansiedad en los hombres que serán p~ 
dres por vez primera, cosa que no ocurre con los hom-
bres que serán padres por tercera ocasi6n. 

La Dra. Pernoud, (1981) menciona que el hecho de ser -
padre po~' primera vez, pone al hombre en un estado de 
anbivalencia emocional a tal grado que surge la ansie

dad, donde este sentimiento puede incrementarse haota 
llegar a ser pato16gico, condición que se da únicamen

te para lo~ padrea por vez primera, ya qus los futuros 
padres por segunda, tercera o cuarta ocasión, de algu
na manera se adaptan más facilmente a la nueva patern! 
dad. 

En este estudio se concluye que: 

GRUPO l. 

Con una población de 25 padres por ve~ primera, los r~ 
sul tados de la aplicación •. !e1 Test-Retest Ide.re mues-
tran que el nivel de ansiedad-estado se fue incremen-

tanda del séptimo al noveno mes. Lo mismo se d16 en -
los resultados de la aplicaci6n del Test-Retest Idare 

del nivel de ansiedad - rasgo. Esto n08 indica que 
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la condici6n emocional en los nuevos futuros padres, -
no solamente es transitoria sino Que el nivel de 8n91~ 
dad en su personalidad aumenta con el fin de enfrenta~ 
se a un nuevo estimulo de vida; esto los llevará a nu~ 
vas responsabilidades y obligaciones para con su faMi

lia y la sociedad. 

GRUPO 11. 

En este grupo cuya poblaci6n fue de 21 futuros padres 
por tercera oC8si6n, el nivel de ansiedad-estado en la 
aplicaci6n del Test-Retest no fue significativa; y ta~ 
blén sucedi6 en el nivel de ansiedad-rasgo, donde no 
present6 niveles signiticativos de ansiedad. En estos 
futuros padres por ter~era ocasi6n, debido a la expe
riencia que tienen de la paternidad, la familia y el -

apoyo que recibe de la mismQ, no le es tan agovlante o 
desconocida la ~utura situación de tener un tercer hi
jo, sin flmbargo esta condlc16n no deja de influir en -
su nueva ,,'ida. 

Al tomar en cuenta la teoría de Spielberg,~r ,(1979). y 

su test se puede decir que la ansiedad-estado. as! co
mo la ansiedad-rasgo son condiciones emocionales Que -
varian dependiendo del tiempo y circunstancias por laa 
cuales est~ atravcsando el sujeto. Tambi6n menciona 
que el estado de ansiedad ~uede surgir a pa~tir de es
timulos internos o externos. 

En la presente investigación, donde el estimulo fue 

externo (embarazo de la esposa). se consider6 que para 
cada uno de los sujetos. esta variable influirla de 
forma independiente y particular ~n cada uno de ellos, 
permitiéndonos medir por medio del Test Idare. los n1-

61 



veles de ansiedad-rasgo y estado de cada uno de los -
participantes de esta investigación; as! como observar 
y medir, en forma grupal a las dos categorlas de futu
ros padres: los padres por primera vez y los padres por 
tercera ocasión. 

Finalmente, fueron muchos y muy interesantes los comen 
tarias que surgieron alrededor del estudio por parte -
de los participantes, algunos padres formularon pregun 
tas respecto a la auto-evaluación, como se ejemplifi-
can a continuación: 

¿ Qué parte de mi se está evaluando ? 
¿ Qué tengo yo Que ver con el embarazo de mi esposa? 

¿ Ex16tC algún problema en el embarazo de m1 esposa? 
¿ Es algún proyecto de censo de control de natalidad? 

Sobre los comentarios que surgieron se puede mencionar 
los siguientes: 

- Es bueno qu~ nos citen a consulta con nuestras espo-
~as. 

- En realidad me preocupa el smbarazo de mi mujer. 
- Creo Que deberlan existir pláticas dirigidas a los -

padres con ref5rencia al tema de la paternidad. 

Respecto a las preguntas que surgieron, se contestaron 
en su moemnto, en forma sencilla y con un lenguaje el! 

ro. a fin de no afectar las condiciones de la prueba -
ni del estudio mismo. 

Sobre los comentarios se anotaron para tener un regi~ 

68 



tro de ellos que sea útil para los comentarios fina-
lea. 

El estudio presentó dificultades para su realización -
como fueron la obtenci6n del permiso por algunas ln&t! 
tuciones del Sector Salud, ya que fue negado en diCe-
rentes ocasiones. 

Tal fue el caso del Hospital de Gineco-Obstetricia, de 
donde inicialmente se puso interés por realizar este 
estudio en un lugar de esta magnitud debido a la arluen 
cia de su población. 

Por otra parte 3e constató en el transcurso de esta 

investigación la carencia rte informaci6n y de estudiaR 
Que exlst@n en el caso concreto de este tema. La poca 
1nro~mac16n que se pudo recopilar se encontr6 en el 
Banco de Inrormac16n Biblio8rá~ica del elCH (Centro de 

Investlgaci6nes Científicas y Humanísticas de la 
U.N.A.M.). en la Biblioteca de la Facultad de Psicolo
gia. 

Las pocas investigaciones l'eltwione&das con este tema y 
que se eneontraron, son Norteamericanas y Europeas y -

que desefortunadamente son poco significativas para 
109 parámetros culturales de nuestro Pals. 

Por último. se debe mencionar Que, a pesar de loa tro

piezQs y obstáculos que f:'8 presentaron para la real1z!, 
ci6n del estudio, se creó e increment6 el interés de 
conocer aún más, el sentir del hombre en el proceso de 
ser padre. 
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Se considera que la aportación que hace el presente -
Estudio a la Psicologia es presentar en forma objeti
va los resultados del proceso ansioso que sufre el 
hombre durante el embarazo de su esposa. Así mismo 
el despertar inquietud e interés en los futuros psic~ 
logos con el fin de realizar más investigaciones en -
nuestro País referente al tema o temas afines. 
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TABLA 1 

e R o N o G R A H A 

V S D L H H J V S 
I 

D L H H J V CALENDARIO EN1~EVISIAS 
I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 DICIEMBRE DE 1989 

3 X X 2 2 3 2 2 X X 2 2 3 2 2 • 25 P. Ira. OCASIOS 
2 X X 2 1 2 2 2 X X 1 3 3 2 1 - 21 P. 3rt'. OCASIOH 

-46 . ' ......... ,.'.111. a . .. f'VMd¡- -

M M J V S O l H H J V S D l H H CALENDARIO APLICACION DE 
2 3 4 S 6 7 8 9 10 11 12 1:3 14 15 16 17 TEST Y CUESTIONARIO 

ENERO DE 1990. -----_. 
3 1 2 2 X X 1 2 2 1 2 X X 3 3 3 ~ 25 P. ler. OCASION 
2 2 1 3 X X 2 1 2 1 2 X X 2 2 1 • 21 P. 3er. OCASJON 

""46 - _. 
J '1 S D 1 li H .J V S D l H H J Y S D l. CALEHDAIUO DE :..A APUCACION 

--- -- DEL RETEST DEL NES DE HARZO 

I 2 3 4 S 6 7 8 9 10 1\ 12 13 14 15 16 17 18 19 
DE 1990. 

- .. "- -
3 1 X X 2 2 1 2 3 X X 1 2 3 :3 :3 X X X - 25 P. ler OCASION 
2 2 X X 1 3 2 1 2 X X 1 2 2 2 1 X X X • 21 P. Jer OCASION 

- ....... 

l~ X X 3 5 3 3 4 X X 2 4 5 5 4 X X X • 46 TOTAL SUJETOS 
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TABLA 1 

e R o N o G R A H A 
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-, 
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T A B L A 11 

PRUEBA T REGION CRITICA 1.7 

N = 25 GRUPO 1 

MECIDAS DIFERENCIA 
DE LAS PROBo DIFERENCIA 

COMPARADAS MEDIAS 

-
A - ESTADO 1 VS 2 2.56 P .05 SIG. 

Á - RASGO 1~2 
.~ 

I 
5.84 P .05 SIG. 

l -"--

EN DONDE 1 ... TEST 

2 .., RE'i"EST 
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T A B L A 111 

PRUEBA T REGION CRITICA 1072 l 
N 111 21 GRUPO 11 

Mm> 1 DAS DIF2RENCIAS 
COMPARADAS DE LAS PROS .. DIFRPBNCIA 

MEDIAS 

1--
I 

A - ESTAllO 1 VS 2 0.040 P .05 NO SIG. 

.-
A - RASGO 1 VS ~ 0.?3 P .'05 NO SIG. 

.-

EN DONDE 1. TEST 

2 .. RETES'!' 



'RUIDA , 

mlOAl 
CCMPAJWWI 

..... ,( 1.'Uf 

A - EStADO 1 va I 

A - RASGO 1 ve , 

L 

TABLA IV 

REGION CRITICA 1.71 

DlrlftllfCIAI DEL 

1í1'lRacXAS 
DI LA8 
JmDIAS 

1.18 P 

6.e4 p 

TEST 

_.-
fROB. DIFEPD~CIA 

0.05 NO Sto. 

0.05 SIG .. 

IN DONDI 1. aRUPO 1 

a • ORUPO 11 



'1' A B L A V 

PRUEBA ,. REGION CRITICA 1.71 

DIFERENCIAS DEL RETEST 

MEDInAS DIFERENCIAS 

I COMPARADAS D~ LAS PROB. DIFERENCIAS 
MEDIAS _. 

A - ESTADO 1 VS 2 0.97 P .05 NO srG~ 

--- . . 

A - RASOO 1 VS 2 0.53 P .05 NO SIG. 

iN DONDE 1 • aRUPO l. 

2 • GRUPO 11. 
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CUESTIONARIO SOCIOECONOMICO 

NOMBRE. ________________________________________ EDAD ______ ~ ____ _ 
EE;TAI.O CIVIL. _________________ GRAI·O ESCOLARI ____________________ _ 
EDAD DE LA ESPOS41 ___________ _ 

A CONTINUACION MARQUE CON UNA X L~ RESPUESTA CORRECTA A LA 
PREGUNTA QUE SE LE HACE. 

1. EL NUMERO DE HIJOS QUE TENGO ACTUALMENTE· ES~ 

<O), (1) , (2) , (') . (4) • (MAS) 

2. EL SALARIO QUE PERCIBO ACTUALMENTE ASCIENDE AL SALARIO 
MINlMO ACTUAL ~N RAZON PEa 

1 ',",fi:Z. 2 VECEé, 3 VECES. 4 VECES. . MAS. 

'3. EN MI TRABAJO TENGO UNA ANTI~UEDAD DE. 

1 MO, 2 AÑOS. 4 AÑOS, MAS. 

4. LA CASA DONDE VIVO ES. 

PROPIA. RENTADA, HIPOTECA EANCARXA. 

OTRA. ESPECIFIQUEs _____________ .. _________________________ _ 

~. MI SALUD ACTUAL ES. 

BUENA RE6ULAR EXCELENTE. 
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