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INTRODUCCI Off 

Actualmente en las grandes ciudades, el ser humano debe enfre.!!. 

tarse a una serie de circunstancias que pueden provocarle ansiedad; 

ahora bien, considerando que las actividades que realiza un adulto ec..Q_ 

n6mfcamente activo. se centran principalmente en el hogar y en su cen

tro laboral (ya que son las instituciones donde pasa la mayor parte de 

su tiempo), el interés de la presente investigación es conocer si la -

satisfacción en el trabajo y la estabilidad familiar se relacionan con 

la ansiedad del individuo, o en cual de los dos tipos de esta (Ansie-

dad Rasgo y Ansiedad Estado). tendrán mayor influencia. Para efectos 

de este estudio se retoma a Spielberger (1980) que conceptual iza a la 

Ansiedad Rasgo como un estado emocional transitorio del ser humano y a 

la Ansiedad Estado como a las diferencias individuales, relativamente 

estables, en la propensión a la ansiedad. 

Asf, se pretende analizar si el sentir satisfacción y estabili. 

dad en las dos áreas más importantes de su vida se relaciona con la ª.!l. 

siedad del individuo, o si ésta se encuentra presente como parte de su 

vida al estar expuesto a otras fuentes estresora.s en su medio ambiente. 

Para tal fin se presenta una revisión bfbl iográfica de los te

mas involucrados en este análisis. Se menciona, entonces, el desarro

llo de la actividad laboral que ha desempenado el hombre desde sus ini 

cios hasta la actualidad, cuando ya las organizaciones han considerado 



interesante estudiar las causas por las que e1 trabajador se encuentra 

satisfecho en el desempeño de sus labores. 

La familia es un tema 1·elevante, dado que es la principal ins

titución encargada de formar la personalidad del ser humano, y es en -

el núcleo familiar donde adquirirá la confianza necesaria para tomar -

las decisiones que dirigirán el curso de su vida. Es por esto que se 

hace referencia a la institución familiar, desde sus inicios hasta los 

factores que influyen para que exista un hogar integrado o desintegra

do. 

Un punto importante en la vida del hombre que vive en las gra.!l 

des ciudades es el tiempo que tarda en transportarse hacia su centro -

de trabajo, y dado que en la Ciudad de México existen grandes conges-

tionamientos de tráfico, es importante conocer si este fenómeno contri 

buye a la ansiedad del individuo. 

·par último, dado que es una parte esencial en este estudio, se 

trata el tema de la ansiedad explicándola brevemente, asf como sus efe_!¡_ 

tos en la vida del hombre. 
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CAPilULO I 

HISTORIA DEL TRABAJO 

El trabajo es una actividad fundamental en toda comunidad humana 

para el desarrollo de su cultura. Atendiendo a que esta actividad es -

uno de los aspectos básicos de los que trata esta 1nvestigaci6n, es im-

portante hacer una somera rese~a de los caminos que ha seguido, en su -

transformación, de acuerdo con las épocas y las culturas, en su fenómeno 

evolutivo, partiendo <1e sus orfgenes, en su orden histórico, hasta los -

complicados avances en la actualidad. 

a) EPOCA PRIMITIVA 

En la época primitiva se realizaba el trabajo en fonna semejante 

a la actividad que actualmente realizan los animales silvestres para ob

tener sus a 1 imentos. 

Durante este periodo, el significado que se le daba al trabajo -

era de diversas fndoles, pero su caracterfstica principal fue que no bu_t 

caba el lucro, sino lograr únicamente la subsistencia. 

Redfield (1963) afirma que la división de trabajo se daba en 

cuanto a sexos, el que realizaba el hombre era diferente al que realiza

ba la mujer. 
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Por su parte Torres U943) considera que en esa etapa los cambios 

eran casi imperceptibles por la lentitud con que .se efectúan. Pero a m~ 

dida que la humanidad se acerca a la época actual, la velocidad de cam-

bio se incrementa danta lugar a transfonnaciones que resultan notorias y 

significativas en la nueva sociedad. 

b) ESCLAVITUD 

Según Saco (1974) cuando e1 hombre descubre que puede utiJ;zar -

el esfuerzo de otros hombres pará su provecho, obligfodolos mediante el 

dominio de su poder, ya no tuvo la necesidad de esforzarse para busc.ar -

su alimento y se ahorró este trabajo a1 dejarlo a cargo de sus dominados; 

surgiendo entonces la primera desigualdad entre los grupos humanos, que 

dió lugar a la esclavitud y originó las clases sociales. 

En la opinión de Lengellé (1g73¡ la caída del matriarcado, que -

hasta entonces prevalecfa, y la primera apl icaci6n del genio inventivo -

del hombre. son los acontecimientos claves para fijar en el tiempo la -

aparición de la esclavitud. 

Por otra parte Saco (1974) menciona que dado que en esa época se 

dieron cuenta que los esclavos constituían el medio para 1ograr la riqu~ 

za, ninguna nación se privó de utilizar este sistema de trabajo. 
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c) TERHINACION DE LA EPOCA ANTIGUA 

Se considera que la época primitiva fue la más prolongada de las 

que sucedieron en la evolución social. 

Las distintas fases por las que ha pasado la humanidad a través 

del tiempo, no tienen delimitaciones precisas, ya que al finalizar una -

época y empezar otra, se encuentran fonnas económicas y sociales, escasJ!. 

mente destacadas y en la siguiente época, se van acentuando esas formas. 

Por otra parte, Torres (1943) afinna que el fin de la llamada -

época antigua, se marca con la lucha que logró la fusión de todos los 

paf ses mediterráneos, en una gran manifestación de 1 a cultura hel ene-ro

mana, que fue el gran mundo romano; y a partir de entonces, es que surge 

el avance de otras. culturas. 

La esclavitud sigue siendo la base de la producción, y esto motj_ 

va que se empiecen a fonnar los latifundios. Los colonos seguían siendo 

libres. en cuanto al establectmiento del lugar donde vivían¡ pero la obl.i 

gaci6n de prestar servicios personales debido al pago de impuestos que -

habían establecido generó los antecedentes para el vislumbramiento del -

siguiente sistema de trabajo. 
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d) SERVIDUMBRE 

La servidumbre es una variante de la esclavitud, pero con otra -

investidura. La Iglesia. por medio de sus representantes, predicaba a -

favor de los siervos; se les decfa a los amos que debfan ser buenos con 

sus servidores y acordarse de que también eran hombres y cristianos. 

Así, en la Europa de la Edad Media, debido a los constantes ata

ques de las tribus bárbaras hacia Jos terratenientes, aparece el Feuda--

1 ismo; sistema mediante el cua1 los individuos más débiles reciben pro-

tecci6n del señor feudal a cambio de sumisión y servicio en los dominios 

del feudo. 

Debido a esta imperante necesidad de protección nace una nueva -

forma de organización económica y polftica, 11 La Servidumbre", con dos -

clases sociales bien detenn1nadas por las circunstancias que prevalecían, 

aún cuando ambas tenfan derechos y obl fgaciones. 

El vasallo estaba obligado a contribuir para el sostenimiento -

del feudo, mediante servicios personales en determinados días de la sem-ª._ 

na y proporcionar cierta cantidad de la cosecha de sus tierras al señor 

feudal, mientras que éste tenfa 1 a obl lgación de protegerlo contra los -

posibles invasores. 

Este slstema de servicio empieza a declinar en la Europa Medie--
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val en el siglo XVI!!, pues se considera que la Edad Media (siglos VI al 

XV), termina con el Renacimiento (siglos XV! y-XVII), representando cul

tural, politica, econ6mica, técnica y socialmente la transición de la so 

ciedad medieval a la industrial. 

La ciudad crece, acompai'lada necesariamente de un cambio en las -

relaciones sociales de los diferentes estratos que se crean con motivo -

de la concentración demográfica, y tal concentraci6n crea a su vez, la -

especialización de funciones y actividades. 

La cienc1a y la tecnologi'a, también experimentan un proceso de -

cambio, similclr al que bcurre en otras áreas, aunque lenta e inadvertida 

en su primera fase. es rápida y evidente en los últimos siglos de la 

Edad Media. 

e) GREMIOS Y CORPORACIONES 

Es en este periodo cuando los individuos económicamente débiles 

deciden agruparse para enfrentar los abusos de los sefiores feudales dan

do lugar a la fonnaci6n de asociaciones, es entonces cuando surge la ne

cesidad de crear estatutos para garantizar ciertos derechos y libertades, 

y es también en esta etapa cuando se establecen cuatro instituciones que 

marcan la dinámica social de la época; la Iglesia, la Familia, la Corpo

ración y el Mercado. 
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Las sociedades más importantes fueron 1 a de los comerciantes y -

la de los artesanos, por los papeles que desempeñaron en el desarrollo -

de esa época. La asociación mercantil fue el motor esencial de la econ..Q_ 

mía del occidente. mediante dos funciones. una de ellas consistía en ac

tuar como medio de defensa y dar seguridad a las comunidades y al tránsi 

to de mercancía, y la otra función era la de la explotación, ya que in-

terveni'a en la detenninación para fijar precios por medio del acapara- -

miento o almacenaje obteniendo, de esta manera, mayores ventajas. 

Asi, el dominio polftico quedó en manos de la clase mercantil C-ª. 

pitalista y los artesanos en dependencia económica de ella; debido a es

ta situación, el grupo artesanal debió unirse en corporaciones y, según 

opina Torres (1943) lo más Importante de esta clase de organización fue 

la lucha abierta que entablaron contra los patrcnes al grado de organi-

zar huelgas y emplear algunas otras tácticas, creando un antecedente im

portante en la inminente revolución industrial y un precedente de la or

ganización sindical en la que más tarde se agruparfan los trabajadores -

ere la sociedad industrial .. 

f) RfVOLUCION INDUSTRIAL 

En el siglo XVII!, con la Invención del motor de vapor, surge la 

Revolución Industrial. 

Confonne penetra introduce en la estructura de la sociedad un -
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conjunto general de cambios, haciendo de la industria el sector praducti_ 

va principal y ya no la agricultura. 

Cipolia (1979) menciona que gracias a la explotación de nuevas -

formas de energía, a la mayor abundancia de capital y al empleo más efi

ciente de los factores de producción, los ingresos reales son muy supe-

rieres en las ciudades industriales que en las agrfcolas¡ mejorando· la -

dieta, el vestir, el transporte, la educación, la vivienda, etc., de esas 

comunidades, satisfaciéndose de manera masiva nuevas y "más elevadas 11 n~ 

cesidades humanas. 

Naturcllmente, eñ una sociedad industrial 1a ciencia y sus méto-

dos contribuyen en gran medida a mejorar y aumentar la producción que -

exige el mercado, es entonces que surge la división del trabajo al frac

cionarse el proceso industrial para agilizar la fabricación del producto 

y es cuando el obrero debe especializarse en una sola tarea. Estos cam

bios en los métodos laborales trajeron como consecuencia la deshumaniza

ción del trabajo, donde se considera al traba¡ador tan solo como una pa.r. 

te de la maquinaria, siendo el ún1co propósito, según menciona Ghiselli 

(1959), lograr que esa maquinaria humana produzca más trabajo para alca.n. 

zar una mayor cantfdad de producción con el minimo de costos. 

Es entonces que surgen diversas corrientes de estudio dentro de 

la industria. unas negando la iniciativa del individuo como un ser pen-

sante y otras aceptándola como algo natural del ser humano. 
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Los primeros movimientos que se real izaron en el sentido coerci

tivo ae la personalidad emprendedora del trabajaoor, se basaron en el h,!L 

cho de que el hombre tiene una naturaleza humana fiJa, que encuentra de~ 

sagradable el trabaJo, que es perezoso y solo actúa por miedo o por cod_i 

cia. Se consideraba como un ente aislado cuya única función debla ser la 

ae producir. 

Debido a estas ideas, las condiciones de los trabajadores han si 

do, muchas veces, deplorables pero poco a poco y sobrepasando grandes dj_ 

ficultades las condiciones del trabaJador fueron evolucionando; y es as{ 

como más adelante, mediam:e diversas investigaciones (principalmente las 

de El ton Mayo), se le proporcionan nuevas oportunidades al individuo al 

comprobar que como ser humano tiene una amplia gama de conductas. Gra

cias a estos estudios actualmente resulta claro que el factor más impor

tante que determina la producción, es la actitud emocional del empleado 

hacia su trabajo y sus compañeros, entre otros factores que también in-

fluyen a 1 respecto. 

Así, se han aesarrollaao diversas teorfas, y se han realizado e~ 

'tUdios que consideran cada vez con mayor frecuencia al trabajador como -

un ser psicob1osocial, y que la interacción con su mundo social va a re

percutir en su vida laboral y familiar. 
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CAPITULO II 

HISTORIA DEL TRABAJO EN HEXICO 

Mencionadas las transformaciones que ha sufrido la actividad la

boral del s~r humano. asf como su repercusión en el desarrollo del hom-

bre, es interesante realizar una semblanza de la evolución de esta acti

vidad en nuestra cultura. 

Tenemos entonces que el trabajo en México ha sufrido cambios re

lacionados con el modo de vida y con los sucesos históricos en nuestro -

paf s. 

a) . MEXICO PRECOLOflBINO 

Antes de la llegada de Colón, los hombres de América habían he-

cho múltiples búsquedas y logrado algunos encuentros. 

Por lo tanto el desarrollo de las culturas en Méxtco, antes de -

1 a 11 egada de los conquistadores espai'lol es. se encontraba en diferentes 

niveles. 

Recolectores. - Eran grupos nómadas de cultura muy primitiva; 

descendientes directos de los primeros pobladores del país. Se agrupa-

bao en hordas; su régimen era igualitario, caracterizado por el reparto 



- 10 -

equitativo del producto de su trabajo, 

~-- Eran nómadas y además de la caza, como actividades 

secundarias obtenían productos de la pesca y la recolección. La divi- -

si6n del trabajo era exclusivamente sexual. Se agrupaban en hordas por 

grupos de varias familias. No tenían tampoco autoridades de carácter -

permanente. 

Agricul tares atrasados. - Estaban fonnados por grupos semi seden

tarios, en los que la agricultura y la recolección eran las actividades 

principales¡ y la caza y la pesca de tipo secundario. 

La división que se hacía del trabajo era por regiones y conditi..Q.. 

nada por las características geográficas. 

Su régimen social era todavía igualitario pero principiaba ya la 

propiedad de la tierra. Empezaban a constituirse autoridades permanentes. 

Agr1cultoresAvanzados.- Ten{an una organización más estructura

da. En este grupo se encontraban, según seftala Larroyo (1973), los na-

huas y los mayas como las culturas más representativas del México anti--

gua. 

La agricultura era la actividad fundamental, de estas sociedades 

indígenas; pero además tenían industrias textiles y cerámicas. 
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Efectuaban un comercio interior y exterior organiiado y a cargo 

de un grupo profesional de mercaderes, además de que como mencionan 

Blackaller y Guevara (1971) en el mercado exterior se manejaba el monop.Q_ 

lio. 

Cue (1974) cita que la división del trabajo era ya por oficio y 

actividades especializadas, cuyos ejecutores se agrupaban en gremios. 

El sentido que le daban al trabajo fue esencial en el desarrollo 

de estas culturas, puesto que lo consideraban como algo enaltecido y al 

mismo tiempo enaltecía al que lo practicaba. 

Por otra parte, sus autoridades tenfan carácter pennanente. 

Blackaller y Guevara (1971) refieren que estas comunidades estaban dfvi

didas en clases sociales, siendo los grupos privilegiados, comerciantes, 

guerreros y sacerdotes; también mencionan que se conocieron dos clases -

de servidumbre: la esclavitud y el mayeque. Los primeros eran designa-

dos por castigos, por aecisi6n propia o por ser prisioneros de guerra; -

los mayeques eran siervos que pertenecfan a una propiedad territorial, -

más que a un amo, y debfan entregar a un noble buena parte d_el producto 

de su trabajo; también eran considerados en esta categorfa a refugiados 

de otras ciudades o a individuos conquistados que segufan trabajando sus 

tierras. 

Su régimen de propiedad de la tierra se hallaba en transición de 
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la comunal a la privada en beneficio de (según cita Larroyo {!97JJ) los 

nobles que llegaron a poseer grandes extensiones de tierra (latifundios). 

Así tenemos que fue en este ambiente histórico y bajo estos dif_g_ 

rentes grados de evolución tanto cultural, como pal lti co y socia 1 que t.,!!. 

vo lugar la conquista de México. Del impacto doloroso y profundo que -

produjo, emergi6 una nueva sociedad dividida en castas configuradas en .. 

grupos raciales que no pudieron unirse en uno solo, a pesar del tiempo -

en que nuestras tierras estuvieron dominadas por los espafloles. 

b) EPOCA COLON !AL 

''Con la Conquista. son importados los conceptos europeos del tr.J!. 

bajo y la esclavitud 11 (1). Asf tenemos que la 11 encomienda 11 es la base -

de trabajo de la economfa novohispana en la primera etapa de la coloniz~ 

ción. 

Blackal ler y Guevara (1971) citan que Cortés concedió a los con

quistadores una extensi6n de tierra, con indfos para que la trabajaran, 

a condición de ensedarles la religión católica y de defenderlos de cual

quier peligro, mientras que en la práctica los duenos de las "encomien-

das" explotaron sin misericordia el trabajo de los indios, sin cubrirles 

(lJ Arias, Galicia F., "Administración de Recursos Humanos:• Editorial 
Trillas, México, 1979, pág. 39. 
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salarios, ni darles de comer, tratándolos peor que a bestias de carga. 

Por otra parte, hay que considerar que encomiendas de indios y -

repartos de tierras: fueron dos cosas dif~rentes, aunque se desarrollaran 

paralelamente; ya que como menciona Cue (1974), de los indios encomenda

dos, muchos continuaron en posesión de sus tierras, obligados sólo a pa

gar tributo y servir al encomendero. Esto debido a que los fines de es

ta fonna de trabajo no era la cesión de. tierras sino que teóricamente -

persegufa, como se ha referido. fines religiosos, principalmente. 

Asf tenemos que a pesar de los esfuerzos de los reyes españoles 

·por tratar de.favorecer· a los indios, las más de las veces fueron obje-

tos de explotación por parte de 1 os conquistadores; Larroyo ( 1983), •PU.!!. 

ta que las rebeliones de negros e indios que tuvieron lugar en la época 

colonial, confinnan esta situación injusta y dolorosa. 

Cue (1974) anota que la "encomienda" fue perdiendo gradualmente 

su importancia como régimen de trabajo y con el tiempo se convirtió en -

un sistema de pago de tributo. 

El "repartimiento" o cuatequil.- Este sistema se basa en la au

toridad que tenfan los alcaldes mayores de sacar de los pueblos a los i.!l. 

dios necesarios para el trabajo de Tas minas y cultivo de los campos, d..!:!.· 

rante una semana. sin proporcionarles comida ni albergue y un salario Íl!_ 

fimo. Este sistema desaparece pronto por su crueldad e injusticia. 
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Larroyo (1973) menciona que 1a diferencia entre la "encomienda" 

y el urepartimiento11 residía en que en la primera el indio estaba al ser. 

vicio del encomendero de por vida, mientras que en la segunda, trabaja-

ban temporalmente y a cambio de un salario. 

Surge entonces el trabajo jornal o 11 peonaje 11
; este régimen de -

trabajo es propiciado por el despojo de tierras que sufren los indígenas, 

debido a estos sucesos deben convertirse en peones de latifundios, minas 

u obraje. Asf, como refiere Cue {1974) el 11 peonaje 11 sustituye a la 11 en

comienda11 como sistema de trabajo, además que la aparición y desarrollo 

de nuevilS formas econpmicas de producción y cambio, el mayor uso de la ... 

moneda originaron que prosperara el trabajo jornal. 

Aunque las condiciones de los trabajadores segulan siendo miser-ª. 

bles, ya que el pe6n, en realidad continuó de siervo, resiguieron las -

jornadas de doce horas, se les azotaba e hipotecaba sus vidas; adem.ás 

continuaron las tiendas de raya. 

Se abstaculiz,6 el progreso de la economfa de Mé<ico para prote-

ger el comercio cspafiol; se impuls.6 el latifundismo, se prohibió el cul

tivo de ciertos productos, se favoreció el monopol 1o y estancos para im

pedir el libre comercio; se evitó la creación de la industria en la colo 

nia, se formaron gremios donde se proh1bfa admitir a los indlgenas. 

Ante estas condiciones tan lamentables, se empieza a gestar la -
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lucha por la independencia del país, cuyas consecuencias se presentan e..!1. 

seguida. 

e) INDEPENDENCIA 

Después de diez años de lucha (al consumarse la Independencia) -

las condiciones económicas del país eran poco favorables; la propiedad -

seguía en manos del Clero y Peninsulares. los campos no hablan sido cul

tivados normalmente. Se atravesaba por una situaci.6n diffcil, debido,. ... 

entre otras cosas. a las pésimas condiciones de vida de los campesinos. 

La insuficiente producción agrícola había provocado miseria al pueblo. -

Entonces quedaba una tarea más difícil que la emancipación pol!tica y e~ 

ta era la reforma social y económica. 

Con la finalidad de que empiece a mejorar el nivel de vida dP. la 

clase trabajadora. Hidalgo decreta varios puntos, entre otros: uso exclJ:t 

sivo de las tierras de comunidad por los habitantes de éstas; confirma-

ción de la abolición de Ja esclavitud; extinci6n de monopolios que tenfa 

el Estado y de los tributos que pagaban los indígenas. 

d) VIDA INDEPENDIENTE 

Después de la dominación española, México entra en una etapa de 

1 uchas tanto internas como externas. Pa i'ses extranjeros ejercen fuerte 

influencia en la historia de nuestro país. 
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Con la intención de establecer bases para la industrialización -

del país, se hace un esfuerzo por transformar y modernizar la técnica de 

producción. Por otra parte, se trata de establecer un marco jurídico -

adecuado para la inversión de capitales, abriendo un desarrollo económi

co para consolidar un gobierno reconocido por las potencias extranjeras. 

Durante esta época los trabajos principales son: la agricultura, 

la minería y la artesanfa. 

La industria es casi fnexistente; ya que a lo que se le llamaba 

"producción industrial" en realidad se producfa en talleres artesanales 

que no contaban con la maquinaria necesaria. La producción era princi-

palmente de licores, destilados de caña de azúcar, jab6n. aceite, papel,g_ 

ria. etc. La industria textil era la más desarrollada. 

En cuanto a Jos trabajadores. su remuneración permanecfa prácti

camente estática, su nivel de vida era el mismo que en épocas anteriores, 

S'US condiciones eran miserables. 

A pesar de la represión que existía sobre los trabajadores. en -

1582 se presenta un suceso importante en la h_istoria laboral de México, 

ya que es en ese año cuando tiene lugar la primera huelga dentro del co.n.. 

ti nen te americano. El cuerpo eclesiástico de 1 a Ciudad de México decide 

reducir el sueldo a los cantores y músicos de la Catedral. por lo que e.§.. 

tos se unen y acuerdan dejar de asistir a sus Jabores hasta que esta ac-
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ti tud sea reconsiderada; finalmente logran su propási to y regresan a su 

trabajo. Como se puede notar, lo interesante de este suceso es el resul 

tado pos1 tivo que obtuvieron al unirse para defender sus intereses, aun

que estos hechos no vuelven a presentarse en nuestro pai's hasta varios -

años después. 

d) EPOCA PRERREVOLUC!ONARIA 

En la época de Porfirio Díaz se inicia un verdadero desarrollo económico 

propiciado por la industrial izaci6n del pa_ís, debido a las medidas toma

das de impulsarlo por medio de capitales extranjeros; logrando que las -

vías férreas aumentaran, que se pagaran deudas externas, entre otros 

avances. 

Sin embargo, las empresas transnacionales administraban el país, 

aprovechando las circunstancias para saquearlo; el latifundismo aumentó 

y las condiciones de los trabajadores seguían siendo lamentables, se CD.!!. 

\rirtieron en esclavos, emigrantes y pordioseros; seguían trabajando en 

minas y talleres con salarios miserables, continuaban funcionando las 

tiendas de raya. 

El pueblo estaba hambriento de justicia, ante estos acontecimie.!l 

tos los abusos de las autoridades continuaban recayendo sobre el pueblo. 

Se persegufa a quienes reclamaban sus derechos o hablaban de 1 ibertades 

políticas. 
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Cansados de tanta represión, los trabajadores se manifestaron a 

través de las huelgas, que se extendieron por todo el pafs, 

La lucha obrera que más repercusión logró, fue sin duda la huel

ga de Cananea, que junto con la de la región textil de Puebla y Tlaxcala 

dieron como culminación los disturbios de R!o Blanco. 

f) PERIODO POSTREVDLUCIONARlO AL ACTUAL 

Al término de la revolución, el país en general se encontraba en 

malas condiciones, pero es a partir de esta época cuando empieza una nu,g_ 

va etapa para ·el pueblo de México. 

La tecnología y el capital, dieron la pauta para que la riqueza 

ya no s6lo perteneciera a las corporaciones transnacionales. sino también 

a inversionistas nacionales, mejorando la economfa del pais. 

Desaparece el latifundismo y 1a tierra pasa, en un gran porccnt~ 

je, a manos de 1os campesinos. La nueva Constitución promulgada en 1917, 

contiene artículos \27 y 123) que hacen mención a las condiciones labor.a 

les y protegen a los trabajadores del campo. 

En el área agrícola, al igual que en otras áreas, los antiguos -

métodos de producc1ón fueron desapareciendo ante el empuje de las empre

sas especial izadas, se da un mayor empleo a la tecnología logrando un ... 
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acelerado desarrollo industrial. 

Se construyeron escuelas y fábricas. A partir de 1940 evolucio

nan las empresas de acero, productos qu{micos, industria cervecera, arti 

culos de consumo, etc. 

Siendo Lázaro Cárdenas Presidente de la República, se nacionali

zan las instituciones petroleras, los ferroca"rriles; se sigue impulsando 

lal tecnolog:ia; se logra que la educación llegue a las zonas rurales, se 

construyen carreteras, entre otras mejoras. 

Así, por var1os años el país creció rápidamente debido a las di

ferentes estrategias seguidas en la agricultura y a los diversos proce-

sos que se desarrollaron. 

Se iban logrando grandes avances en algunos aspectos, mientras -

que en otros se seguJan, y aun en la actualidad se siguen persiguiendo -

álgunos objetivos, con el fin de mejorar el nivel de vida del pueblo de 

México; tenemos entonces, que los obreros siguen luchando por mejorar -

sus condiciones de trabajo y se agrupdn en :;indi catos para lograr una m-ª. 

yor fuerza por medio de la unión. 

GonzA!ez (1985) menciona que es a principios de la década de los 

70 cuando la economia mexicana inicia una fase crítica desapareciendo -

los signos exitosos de la etapa del ºdesarrollo estabilizador11 y aflora_n. 
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do los del deterioro. En la actualidad la crisis económica se identifi

ca por el descenso del ritmo de la actividad productiva en los últimos -

anos originando la paralización de la inversión, en particular de aque-

lla que se dirige a ampliar y perfeccionar la planta productiva y el au

mento del desempleo de la fuerza de trabajo, agravándose esta situación 

por el cúmulo de necesidades económicas y sociales determinadas por una 

poblaci.ón grande y en constante desarrollo. 
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CAPITULO 11 l 

¿POR QUE TRABAJA LA GEHTE7 

a) IMTRODUCCIOH 

El trabajo en México, como se mencionó en el cap{tulo anterior, 

ha venido desarrollándose como base insustituible en la evolución y el -

progreso. En consecuencia el papel del trabajador no puede pasar inad-

vcrtido ni ignorarse dentro de la saciedad; ya que su desempeño es fuen

te de producción y tecnología que imprime y marca el crecimiento de la -

nación. 

La funci.ón del trabajador es. por lo tanto, determinante en la -

historia de un pueblo, por lo que resulta interesante conocer la signif.i 

cancia que la actividad laborar adquiere en la vida del hombre y además 

hacer mención de las diversas necesidades por las que un ser humano rea

liza dicha tarea laboral. 

As{, tenemos que el individuo ha logrado, dentro de la producción 

industrial, el reconocimiento de las relaciones existentes entre su la-

bor como trabajador y las otras muchas facetas de su vida; ya no se le -

considera tan solo como una pieza de maquinaria dentro del sistema de -

producción; ahora, gracias a numerosos estudios (Ghiselli, 1959; Fleishman, 

1976; Arias Galicia, 1985) se conoce que sus actividades personales y S..Q. 
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ciales influyen en la realización de su empleo, en muchas y var"iadas fo...r. 

mas, mientras que de una manera recfproca el trabajo influye en muchos -

aspectos de la vida personal y social del ser humano. 

Por otra parte, como se ha referido, el hombre es un ser biopsi

cosocial y la integración de esas tres vertientes: biológica. psicológica 

y social, debe ser considerada para mejor comprensión de la conducta del 

trabajador; además debe mencionarse que, como indica Arias Gal icia (1979) 

dicha integraci6n no es estática. puesto ·que nunca permanece igual a lo 

largo del tiempo sino al contrario, experimenta cambios, dado que el in

dividuo va transfonn.ándose en su diario existir. 

Así, al ser reconocida la relación que guardan entre sí las di-

versas esferas que conforman al ser humano, las empresas, como cita 

Ghisell i (1959), se dan cuenta cada vez con mayor claridad del signific..!!_ 

do de los valores psicológicos que habrán de obtenerse de la tarea labo

ral y la forma en que estos valores afectan todos los aspectos de la vi

da del trabajador. 

Debido a esto, se ha considerado la importancia de arreglar el -

trabajo a las necesidades y capacidades del sujeto y de ayudarlo a ajus

tarse a sf mismo a las necesidades y requerimientos de su tarea; esta -

concepción reemplaza a la antigua idea de que la persona estaba obligada 

a ajustarse al empleo; por lo que este nuevo enfoque redunda en mejores 

resultados tanto pard la organización como para el trabajador, ya que -
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cuando las finalidades de la actividad laboral son opuestas a las metas 

del individuo, se vuelven frustrantes y decepcionantes para él, mientras 

que si estas finalidades se organizan de manera adecuada, el resultado -

será una estructura de la tarea laboral más eficiente y como consecuen-

cia de ello, se producirán actitudes más favorables hacia su labor. 

Por otra parte, hay que tomar en cuenta que aunque para algunas 

personas el trabajo en sí es gratificante, para la mayoría de los traba

jadores la actividad laboral no es un fin, sino tan solo un medio para .. 

lograr otras cosas¡ por lo que es importante conocer los objetivos que -

los sujetos quieren lograr a través de su ocupación. 

b) NECESIDADES POR LAS QUE EL HOMBRE TRABAJA 

Maslow (1954) describe una serie de necesidades, como son: 

Necesidades fisiológicas (Primarias).- Son las indispensables -

para la supervivencia (alimentarse, respirar, etc.). La lucha contra el 

hambre ejerce su influencia sobre el comportamiento. 

Necesidades de seguridad.- El ser humano necesita sentir que -

tiene asegurado su futuro, asi' como también asegurarse el respeto del 

grupo social en que convive. 

Necesidades sociales.- El hombre, por naturaleza, necesita vi--
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viren comunidad y sentirse que forma parte de un grupo. 

Necesidades de estima.-. Emocionalmente le es muy importante se.n. 

tirse estimado y apreciado, además de contar con cierta jerarquía ante -

los componentes de su grupo social. 

Necesidades de autorrealización.- En nuestra sociedad se le otar.. 

ga mayor "status" al poseedor de más valores materiales, por lo que toda 

persona tiende a desear el mejoramiento, asf se ve reforzada su autoestj_ 

ma, al confirmar ante todos y ante sf mismo sus logros. 

Es preciso agregar que estas necesidades se dan jerárquicamente, 

cuando la primera ya está satisfecha el sujeta piensa en la siguiente y 

as{ sucesivamente. 

El hambre cuyas necesidades de nivel inferior están satisfechas 

no se verá motivado a seguir reforzándolas, a menos que haya en el trab.!. 

jo oportunidad para satisfacer necesidades de nivel superior, de otra m.ª

nera las individuas se sentir.án privadas y ésta se reflejará en su con-

ducta; ya que al no poder, mediante su actividad laboral, satisfacer las 

necesidades que le son actualmente importantes, se comportan indolentes, 

pasivos, resistentes a los cambios, inactivos, falta de responsabilidad 

y disposición. 

Por otra parte, deben considerarse los estudios realizados en -
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México, sobre la jerarquía de necesidades propuesta por Maslow, para lo 

cual se retomarán algunas investigaciones mencionadas por Arias Gal icia 

(1979). Tenemos entonces que en dos de ellas (de las efectuadas por el 

mismo autor {1964 y 1966)), donde la muestra se componía por obreros, ve.!!. 

dedores y oficinistas, se encontr6 que las necesidades que requerfan ma

yor satisfacción eran las de estima seguida por la de seguridad. 

En otro estudio efectuado en la ciudad de Monterrey por Zablah -

(1962) se manifestó en una muestra compuesta por obreros de la industria 

y el vestido, que el aspecto 11 buenas condiciones del lugar de trabajo" -

ocupaba el primer 1 ugar en su interés. 

Slocum ( 1971) realizó una investigación "entre obreros de una -

firma productora de vidrio cuya matriz está en los Estados Unidos y con 

una filial en Mhico, se encontró que los obreros mexicanos denotaron mJ!. 

yor satisfacción en las necesidades sociales; para ambos grupos la nece

sidad de seguridad fue la más insatisfecha. Los mexicanos adjudicaron -

mayor importancia que los norteamericanos a todas las necesidades". (1) 

Otros estudios que resultan interesantes para la comprensi.6n de 

las relaciones entre el ser humano y las condiciones. laborales son los -

efectuados Por Herzberg (1959) y citados por Fleishman (1976) en donde -

(1) Arias, Galicia F. Administración de Recursos Humanos. Editorial Tri
llas, México, 1979, pag.88. 
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prueba que el hombre tiene dos series de necesidades: por una parte, las 

que se derivan de su naturaleza humana -el impulso natural de evitar el 

dolor causado por el ambiente; además de los impulsos aprendfdos que que 

daron condicionados a las necesidades primarias, un ejemplo sería el ha!!l 

bre, que es una necesidad primaria y hace que sea necesario ganar dinero, 

lo que se convierte en un impulso especifico- por otro lado se encuentran 

1as necesidades que tiene el ser humano de crecer psicol6gicarnente y és

tas se encuentran enlazadas con su capacidad de logro~ 

Relacionando lo mencionado al ámbito laboral, encontramos que la 

primera serie de necesidades, o sea las que inducen a la evitacién del -

dolor, se encuentran en el ambiente de trabajo (Ej. la política de la CO!!J. 

paftía, la gerencia, la supervisión, etc.); mi<mtras las que inducen al -

crecimiento laboral, se encuentran en el contenido del trabajo (Ej. el -

trabajo en sf mismo, la responsabilidad, los ascensos, etc.). 

Los descubrimientos en el estudio sugieren, por lo tanto, que -

Tos factores implicados en la producción de satisfacción en el trabajo -

son diferentes y separados de los factores que provocan la falta de ella 

en el empleo. 

Así, tenemos que como afirma Fleishman (1976) la satisfacción e 

insatisfacción no se oponen una a la otra. Lo opuesto de la satisfac- -

ción en el trabajo no es la insatisfacción sino la falta de satisfacción, 

de manera similar, lo opuesto de la insatisfacción no es la satisfacción 
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sino la falt.a de satisfacción. 

Por último, debe referirse que se encontraron cinco factores que 

aparecen como fuentes determinantes de la satisfacc16n en el trabajo: l.Q. 

gro, reconocimiento, el trabajo en s f mismo, responsabi 1 idad y ascenso. 

Los principales insatisfactores fueron: politica de la compaiífa, 

la gerencia, la supervisión, las relaciones interpersonales, las condi-

ciones de trabaJo, los salarios, la posición social y la seguridad. 

e) SATISFACCION EN EL TRABAJO 

Estudios como los mencionados han provocado que las empresas atrJ.. 

buyan gran importancia a la satisfacción en el trabajo, encontrando que 

ta s~tisfacc1ón y principalmente la insatisfacción, pueden conducir al -

individuo a conductas que resultan interesantes a las organizaciones. -

P. eJem., como afirma Vroom y Oeci \1979) los empleados insatisfechos -

tienen un 'Índice de ausencia y rotación más elevado que los trabajadores 

satisfechos, asf el mantener el bienestar de los empleados rndundará en 

el propio beneficio de la empresa. 

Por otra parte, como cita Fleishman tl976J. hasta donde estén S.2_ 

tisfechas sus necesidades, una persona se sentirá complacida en su trab.2_ 

jo, aunque hay que aclarar que su satisfacción general no indicará forz.Q_ 

samente una motivación para realizar sus labores, sobre todo cuando su -
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bienestar no dependa del esfuerzo que dedique a su trabajo. 

Asf como también afirma el autor antes menc'ionado 1 numerosos es

tudios han demostrado que no hay una relación necesaria entre la produc

tividad y la satisfacción; se ha visto que los trabajadores satisfechos 

pueden ser buenos o malos productores, asf como los que producen mucho -

puede gustarles o no sus labores. 

Por lo tanto, se puede dedir que la satisfacci6n se considera c_g_ 

mo un fin en sf misma. 

Reconsiderando lo anterior, se define a la satisfacción en el 

trabajo, según Fleishman (1976), como una respuesta afectiva dada por el 

trabajador a su puesto. Se considera como el resultado o la consecuen-

cia de la experiencia del trabajador en el puesto, en relación con sus -

propios valores, o sea, con lo que se espera de él. Puede considerarse 

que tiene un sentido similar al placer. 

Aún cuando las condiciones que se manejan como importantes en el 

medio ambiente y contenido del ambiente laboral para que el trabajador -

se sienta satisfecho, son diversas, sólo se explicarán algunas que resul 

tan necesarias para la realización del presente estudio. 

Satisfacción en el trabajo en sf.- Cuando las recompensas in- -

trínsecas parecen ser el resultado de un buen desempef\o, entonces el tr-ª-
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bajo en sí puede ser un motivador muy eficaz; puesto que el contenido -

del trabajo debe ser una fuente de motivación, debe probar las habilida

des del individuo. 

Mase \1973) refiere que los estudios sobre la satisfacción en el 

trabajo confirman entre la variedad y la exigencia del trabajo y las gr--ª._ 

ti fi caci enes que otorga a 1 os trabajadores. Sosteniendo esta afirmación 

cabe mencionar el estudio realizado por Arias Gal icia (1985) donde se e.n. 

centró que los jefes mostraron más satisfacci6n que los subordinados en 

cuanto al trabajo en sí. 

Por otra parte ·super mencionado por Ghiselli (1959) comprobó que 

cuando la categoría es mayor o la ocupación es más especializada (tanto 

en trabajos manuales como no manuales) la satisfacción en el trabajo au

menta y cuando la categorfa disminuye o las labores son menos especiali

zadas la satisfacción decrece. 

En otra investigación realizada por el mismo autor, descubrió -

que el 76% de las personas que real izaban tareas de la naturaleza a la -

que aspiraban estaban satisfechas, en tanto que entre aquellas cuyas ta

reas no eran las que ellas habian deseado, s6lo se mostraba satisfecho -

el 34%. 

Se tiene así, que en general la gente busca mayor responsabili-

dad, trabajos que requieren de más habilidad y, en la medida en que se -



- 30 -

obtienen, se sfenten más contentos y mejor adaptados; tomando en cuenta 

esto, Hersey mencionado por Ghiselli (1959) estudió a un grupo de traba

jadores qua realizaban diversas actividades, encontrando que cuando estE_ 

ban en un estado de ánimo optimista y feliz su rendimiento aumentaba ha.§_ 

ta en un 2%, mientras que cuando se sentian inquietos, el rendimiento -

disminuid hasta en un 7%. 

Supervisor,- La importancia que se le concede a este aspecto se 

debe en cierto modo a, como cita Siegel (1963), que el superv.isor es un 

representante de la compañía, convirtiéndose en una fuente primordial 

que facilita o impide al empleado la satisfacción de sus necesidades de 

reconocimiento personal. 

Vroom y Deci ( 1979) se~alan que varios estudios demuestran que -

los trabajadores prefieren una supervisi6n general, no tan estrecha¡ así 

como a los supervisores que efectúan discusiones de grupo y aquellos que 

los mantienen informados de cualquier novedad. También tenemos que cua..!l 

do los individuos se sienten bien dispuestos hacia la supervisión es más 

probable que se sientan satisfechos en su trabajo. 

En un estudio realizado por Aguilar (l9ij7) se encontró, entre -

cinco factores que utilizaron para medir satisfacción en el trabaJo, que 

el de satisfacción con el jefe (supervisor) fue al que le dieron más im

portancia. por lo tanto. depende en gran medida la manera en que se esti 

mule o sancione a los trabajadores, asf como del estilo de supervisión 
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para determinar la tranquilidad de los empleados; ya que para que el tr~ 

bajador mexicano se sienta seguro en sus 1 abares necesita ser reconocido 

por sus superiores, de lo contrario la necesidad de autoestima puede pe_r_ 

manecer insatisfecha en la persona. 

Compañeros.- Los grupos infonnales ofrecen relaciones interper

sonales, de apoyo, y satisfactores a sus integrantes para hacerle frente 

a las frustraciones en el trabajo, por lo tanto. las relaciones dentro -

de estos grupos -especialmente entre aquellos que poseen mucho atractivo 

para sus miembros- implican tanto control y conformidad como satisfac- -

ción. En el estudio anteriormente citado de Aguilar (lgs7) el segundo -

factor en importancia anotado por los trabajadores fue el de satisfacción 

con sus compañeros, debido a que para los individuos es relevante esta-

blecer buenas relaciones con sus compañeros y además necesita tener ami

gos en el trabajo. 

Bass ( 1972) refiere que gran parte de la satisfacción en el tra

bajo depende de 1 o mucho que nos estimen o aprecien nuestros compañeros. 

Arias Galicia (1985) encontró que los jefes se~alaron que tienen 

mejor comun1caci6n, a su vez, con sus propios jefes que los subordina-

dos, e igualmente con sus propios subordinados. 

En otro estudio mencionado por Z•lst (1951) se dice que los em

pleados que se tienen en alta estimación son los que se sienten más sa--



- 32 -

tisfechos con su trabajo en general. 

Salarios. - En general 1 as empresas 1 e conceden demasiada impor

tancia a este factor como determinante en la satisfacción en el empleo; 

sin embargo, es raro que el individuo considere el salario como el fac-

tor más importante Ce su satisfacción en el trabajo. 

La importancia relativa que los trabajadores le implican a este 

aspecto se encuentra en función de la paga que se les otorga a otros que 

desempeñan trabajos similares que requieren instrucción y experiencias -

si mil ares. 

Otro punto de importancia está en relación al poder adquisitivo 

que tiene su salario, por lo que Arias Galicia \1985), en su estudio ya 

citado, descubri6 que los casados exhiben menor satisfacción con el sal-ª

rio que los casados. 

Siegel (1976) refiere que los empleados consideran que los fact.Q. 

res relacionados con la propia satisfacción y el reconocimiento de los -

méritos personales más importantes que la paga que perciben. 

Por supuesto que el monto del salario está relacionado con la s~ 

tisfacción en el trabajo. Sin embargo, una vez que rebasa ciertos 1 fmi

tes de ingreso, sus necesidades cambian hacia las de origen social. 
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Aguilar (1987) anota que para el trabajador mexicano el salario 

no siempre es el estfmulo más importante, debido a que el mexicano tien

de a ser muy t;,!ect1vo, y en ocasiones valora más la compai'ifa y la amis-

tad que el dinero. 

Por última se cita el estUdio realizado por Farchard mencionado 

por Ghiselli (1959) donde se medfa el grado de habilidad requerida para 

efectuar diferentes labores, se encontró que donde se requiere de menor 

grado de habilidad la mayor fuente de satisfacción se encontraba en los 

salarios que ganaban, mientras ·que las condiciones de trabajo y la labor 

por si misma contribuían muy poco a esa satisfacción, y donde se requie

re mayor grado de habilidad, la tarea en sf misma es la principal fuente 

de· satisfacción. 

~-- Vroom y Deci (1979) refieren que los individuos que 

aspiran a cambiar de puesto dentro de la estructura de la campai\ía, im

plica no s61o un .deseo de obtener una posición diferente en el futuro, • 

sino también un grado de insatisfacci6n con la posición que ocupa en Ja 

actua 1 ldad. 

Erickson y sus colaboradores (1972) descubrieron que los niveles 

más altos de satisfacción en el empleo son reportados por individuos cu

yos indices de ascenso concordaban o sobrepasaban con sus aspiraciones. 

Por otra parte, en un estudio realizado por Pérez de Salazar 
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(1982) se encontró que el segundo factor de importancia por el que los -

trabajadores abandonaban el empleo era por la falta de oportunidad de -

desarrollo. 

Con una semblanza sobre algunos de los aspectos más importantes 

para que el trabajador se sienta a gusto en su trabajo, se puede lograr 

que sus necesidades personales se reconcilien con los objetivos y propó

sitos de la organizaci6n. 

Aunque, como ya se ha mencionado, el individuo se desenvuelve en 

diversas esferas y el tener una satisfacción relativamente baja en el a.m. 

biente laboral puede no ser tan desfavorable; puesto que muchos de estos 

sujetos centran sus vidas fuera del trabajo y encuentran la mayoría de -

sus satisfactores en su comunidad y hogar. 

Se ha visto que la satisfacción con la familia contribuye más a 

la satisfacción con la vida, que la del trabajo o las actividades recre~ 

tivas. Pero según otros estudios, algunas personas dan prioridad a la -

segunda sobre la primera¡ lo que sf se puede asegurar es que ambas áreas 

se interrelacionan. 



CAPITULO IV - LA FAMILIA 

a) INTRODUCCION 

b) ANTECEDENTES HISTORICOS 

e) FUNCIONES 

d) INTEGRACION FAMILIAR 

e) DES!NTEGRAC!ON FAMILIAR 

f) INTERRELACION ENTRE FAMILIA Y TRABAJO 



a) INTROOUCCION 

- 35 -

CAPITULO IV 

LA FAMILIA 

La familia es la institución humana más antigua. Las tensiones 

ambientales a que está expuesta repercuten en sus miembros de diferentes 

maneras; es en el núcleo familiar donde se reflejan los conflictos y la 

desorganización de toda sociedad¡ es también el lugar donde los indivi-

duos recobran energías para continuar sus actividades; además de ser la 

fuente principal de transmfsi.ón para difundir las normas culturales a -

las nuevas generaciones y el instrumento fundamental en la socialización 

del ser humano. 

De esta fonna, es necesario conocer antecedentes y desarrollo de 

esta unidad primaria para comprender la adaptación o desadaptaci,ón del -

trabajador mexicano en los ámbitos donde desenvuelve la mayor parte de -

~u vida. 

b) ANTECEDENTES HISTORICOS 

Los orígenes de la fam11 ia, como institución, son un tanto in- -

ciertas, asf como las etapas por las que ha atravesado en el curso de su 

desarrollo. Es una unidad contradictoria, pues asume diferentes aspee-

tos, debido a que su transfonnaci6n es el resultado de un intenninable -
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proceso de evolución y se amolda a las condiciones de vida que dominan 

en un lugar y tiempo dados. 

Al berdi (1977) menciona que cada forma familiar que se introduce 

en una sociedad obedece a una serie de factores como son: el entorno ge.Q. 

gráfico. el desarrollo técnico y económico, la organización pal ftica, -

las clases sociales, etc. 

Porot (1976) opina que sus transformaciones sucesivas impiden -

dar una definición precisa de la familia. Por su parte, Margan comenta 

que la institución familiar nunca es estacionaria y que en su evolución 

ha pasado de Una forma inferior a una superior, debido al desarrollo de 

la técnica de la economía en la sociedad. 

Tenemos entonces que, como mencionan los autores citados, el nú

cleo familiar no ha tenido un sólo tipo de evolución sino una serie de -

evoluciones locales que han seguido caminos diferentes; por lo tanto y a 

fin de evitar confusiones se hacen dos clasificaciones generales en cua.!1. 

to a la cantidad de individuos que conforman la unidad familiar, desde -

el punto de vista hist6rico se les da el nombre de: 11 nuclear11 y 11 exten-

sa11, mismas que los antropólogos han preferido 11 amar "nucl ear11 y 11 con-

sanguf nea11, respectivamente. 

La familia "conyugal" o 11 nuclear11
, está confonnada por los c6nyJL 

ges y sus descendientes, como unidad conyugal fue la primera que se int_g__ 
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gró en las estructuras sociales y está basada en una supuesta permanen- .. 

cía; el individuo medio establece una relación duradera con un individuo 

del sex.o opuesto y de edad por lo menos madura. Este sistema se ajusta 

al mejoramiento de las condiciones para el desarrollo de la personalidad 

de las personas jóvenes. 

Así Froom, Horkeimer y otros (1978), afirman que el grupo formado 

por el padre, la madre y los descendientes se mantienen unidos por la .. 

vinculación de los padres· a Ja dependencia ffsica del hijo y de esta ma

nera el nrno internaliza (para· ajustar su personalidad), algo de cada -

progenitor. 

La relación "extensa" o 11 consangufnea 11
9 está fonnada por un gru

po difuso y poco organizado de parientes consanguíneos. Se caracteriza 

por la convivencia de varias familias (abuelos, hijos, nietos, etc.) en 

la misma unidad residencial; por lo general de tres generaciones o pareJl. 

tesco colateral. Viven en estrecha asociación compartiendo' bienes y rela

ciones• una de sus funciones más importantes es la de seguridad y prote~ 

ción tanto económica como social que procura a sus miembros. 

En el desarrollo de los diversos sistemas sociales, tanto la unJ. 

dad 11 conyugaln o ºnuclear" como 1a "consangufnea11 o 11 extensa11
, han expe

rimentado numerosas modificaciones. Mientras por otro lado, tenemos que 

las clasificaciones que se han hecho de la familia en cuanto al tipo de 

estructura son muchas y a continuación se mencionan las más relevantes; 
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El matrimonio plural.- Se encuentra muy extendido, ya que es -

aprobado por la mayor.fa de las sociedades, a su vez se divide en: 

a) Matrimonio en grupo.- Es donde los matrimonios incluyen a -

dos o más hombres con dos o más mujeres. En este matrimonio se pretende 

la igualdad en cuanto a disponibilidad sexual y afectiva de sus miembros_ 

b) La Poliandria.- Su característica es la pluralidad de mari-

dos, se encuentra generalmente en pueblos no civilizados; parece ser que 

se relaciona directamente con el aspecto econ6mico, cuando las condicio

nes sor. muy difíciles y un hombre no puede satisfacer las necesidades de 

la mujer y los hijos, es muy probable que .se manifieste esta forma de m-ª., 

trimonio. Otra causa es el infanticidio de las niñas recién nacidas,que 

por diferentes motivos se practica en algunas sociedades; lo que trae c_Q_ 

mo consecuencia un exceso de varones. adultos. 

c) La Poli11ínia.- Pluralidad de mujeres que tienen un hombre, -

n·o se encuentra s61o en las sociedades primitivas, sino también en soci~ 

dades civilizadas, inclusive en la nuestra, pero no como una forma de m-ª. 

trlmonio legal izado. Entre sus posibles causas se encuentra 1 a superio

ridad física y constancia sexual del hombre; así como que en la mayor.fa 

de las sociedades el número de mujeres es superior al de los hombres, d~ 

bido a la mentalidad de este y a la pe! igrosidad de las ocupaciones a -

las que se dedica normalmente. 
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Otra causa es el estatus que le da tanto al esposo como la prim~ 

ra esposa el incrementar el número de mujeres. Esto da prestigio y po ... 

der econ6mico. Además, las tareas de criar a los hijos y las tareas de1 

cdmpo pueden resultarles menos pesadas al realizarlas en cooperac1ón va ... 

rias mujeres. 

Tanto en la familia Poliándrica como en la familia Poligfnica, -

existe normalmente un cónyuge jefe que presenta dominio sobre los demás 

consortes, organizando la ·mayoría de las actividades. En muchos casos -

este individuo es el único esposo o esposa y a los otros cónyuges del 

mismo sexo se les considera concubina o 11 cicisbei 11
• 

Descritos los principales tipos de familia que se han dado y 

existen, se. puede mencionar que en nuestra sociedad y en otras, las rel-ª.. 

ciones matrimoniales más satisfactorias son aquellas en donde ambas par

tes encuentran afecta, seguridad y adecuada correspondencia emocional. 

En una sociedad tan grande como la nuestra, un matrimonio feliz 

es más importante que cualquier otra relación humana para lograr la felj_ 

cidad individual; esta unión no necesitará sanciones formales ni presio

nes externas para mantener una continuidad. 

Aunque se dice que el adelanto de la sociedad moderna ha privado 

a la institución familiar de varias actividades que antes reforzaban el 

vinculo entre marido y esposa, (ya que se real izaban totalmente dentro -
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de ella, la comida, el vestido, la diversión, la educación y la atención 

sanitaria) se prevé que seguirá siendo necesaria y sobrevivirá, puesto -

que el sistema familiar sigue siendo el mejor organismo para satisfacer 

las necesidades psicológicas de los individuos que contraen la relación 

matrimonial, as.í como para el cuidado y la soc1alizaci6n de los hijos, -

por lo que para la perpetuación de la sociedad parece ser indispensable 

la perpetuaci.6n de la instituci,ón familiar. 

La familia se encuentra en constante evolución, ya que cualquier 

institución que no lo haga, que pennanezca es~ática, pierde su funciona

lidad, hasta que 11ega a desaparecer. 

e) FUNCIONES 

Ackennan ( 1974), Giraud (1982) y otros autores coinciden en afi_!:. 

mar que los objetivos de la familia son cumplidos por una combinación de 

funciones biológicas, sociales, culturales, psicológicas y económicas. 

Evidentemente la función biológica es la primordial, por ser el 

medio de reproducci.ón y perpetuación de la especie; es asi como esta unl. 

dad básica encargada de la unión del hombre y la mujer asegura la vida -

del grupo criando y educando al nuevo ser. 

Socialmente, proporciona al individuo sus primeros contactos hu

manos y les enseña a vivir en grupo, esbozando un medio de convivencia. 
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Psicológicamente, satisface las necesidades afectivas del núcleo 

familiar. 

Culturalmente, funciona como un órgano de reproducción, donde se 

aprenden los comportamientos sociales, valores morales e ideológicos. 

Econ.ómicamente, su interdependencia está ligada al provisionamie.n. 

to de necesidades materiales. 

Ahora que, para que estas funciones puedan desarrollarse ann.6ni

camente, sus miembros deben sostener una relación agradable; ya que esto 

se refleja en todos los aspectos de su vida; además de esta manera, lo-

gran una interrelación óptima con su medio ambiente. 

Por otra parte, a fin de vislumbrar elementos necesarios para -

conformar un hogar integrado o uno desintegrado, a continuación semen-

cionan algunos aspectos que afectan positiva o negativamente la relación 

lamiliar. 

d) INTEGRACIOH FAMILIAR 

Como se ha referido, las funciones de la familia son, entre otras, 

moldear a los individuos forjando la personalidad de cada hombre, cum- -

pliendo asJ con el papel que le corresponde como la institución encarga

da de fonnar seres humanos útiles a la sociedad y para lograr este procs_ 
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so es necesario que sus miembros, fundamentalmente la pareja, logren in

tegrarse satisfactoriamente. 

Por lo que Pratt (1971) define a la integración familiar como el 

resultado, fT\áS o menos prevaleciente en la vida matrimonial, de la sati_i 

facci6n conjunta de los c6nyuges al vivir como esposos, del mayor grado 

de acuerdo reciproco y de un alto fndice de comunicación positiva entre 

ambos. 

Por lo tanto, cuando d0s personas se unen con la intención de -

fonnar una familia nos encontramos en el comienzo formal de una unidad -

familiar. La pareja debe hacer ajustes en su modo de vida para adaptar

se entre sí, reforzando algunas conductas y desechando otras; ya que el 

tipo de relación que asuman los esposos afectará a los integrantes del -

núcleo familiar¡ es importante entonces. que dialoguen, tomen decisiones 

comunes para llegar a un acuerdo conjunto obteniendo, con el lo, una ma-

yor comprensi6n y una satisfacción más efectiva de sus necesidades y de

seos; asi esta integraci6n se verá reflejada en la vida interna del ho-

gar y en la ubicación que logren sus integrantes dentro del medio ambie.!!. 

te. 

Por consiguiente tenemos que uno de los aspectos más importantes 

para lograr una unión annónica en la pareja, es el diálogo; donde se in

tercambian pensamientos y sentimientos para valorar la realidad del ma-

trimonio, con el fin de mejorar la cohesión familiar. 
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Por otro lado, se puede considerar que, dado que l;i institución 

familiar necesariamente se encuentra sometida a tensiones y presiones -

provocadas por múltiples razones, una relación satisfactoria no es aque

lla carente de conflictos sino aquella donde es pasible hallarles solu-

ción, puesto que esto presupone una condición de equilibrio. 

Otro factor importante en el matrimonio, es el amor, al cual se 

le considera como la relaci_ón entre dos individuos que busca lograr el -

desarrollo óptimo de ambos. 

El amor es lo que mantiene unida a la pareja, es la adhesi6n em.Q_ 

cional hacia la otra persona con el fin de. procurar su bien en un marco 

de respeto, es un acto que se intensifica y es desinteresado, descubrie.!!.. 

do aspectos ocultos de la persona amada que le estaban latentes a ella -

misma, dado que el amor revela a algunas personas su propio valer para -

devolverles la seguridad en sí mismas¡ se valora al ser querido en su -

dignidad humana, existiendo una actitud mutua de responsabilidad. 

De esta forma Leñero (1983) señala como factores potencialmente 

determinantes en la estructura y dinámica de la integraci6n conyugal; la 

toma de decisiones en conjunto, asf como la predisposición a asumir res

ponsabilidades en pareja; además de que debe existir una estructura igu.!,. 

litaria en la toma de decisiones en una relaci6n. 

Otro aspecto que influye en el vinculo matrimonial, es el estra-
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to social a que pertenece la familia. ya que va a darle una visi6n dife

rente a su interacción. La estratificación social marca diferentes ni ... 

veles de vida para sectores de población que cuentan con diversas carac

terísticas económicas (ingresos y egresos, ocupación y propiedades), po

lfticas lparticipación y conocimientos}, culturales (años de estudio, t.Q.. 

nacimientos, capacidad artística, etc.); por consiguiente, los conflic

tos a que se enfrenta una unidad familiar son difarentes en cada clase -

social. 

Leñ-c:ro (1983) opina que parece existir una franca relación en-

tre el monto oel ingreso familiar y el igual itarismo en el ejercicio de 

la autoridad. Considera·ndo, por supuesto, que este factor pueae estar -

influido por otros aspectos, como por ejemplo, la educación. 

Otra situación que .Podría estar relacionada con la integración -

familiar es el hecho de que la mujer realice alguna actividad extrafami

liar, como el desarrollar un trabajo remunerado. 

Se han realizado numerosos estudios relacionados a este factor¡ 

así tenemos que Silva \1963), Zetina (1965) y Esquivar y Fernández (1966) 

comprueban en sus Tesis que en las familias donde la mujer trabaja exis

te una evolución en los patrones de la autoridad del marido, estos tie

nen una participación más igualitaria en lo que se refiere a las activi

dades y decisiones dentro del hogar; la mujer es más autónoma en su torna 
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de decisiones; aunque por otro lado, también demostraron que estas cir

cunstancias no garantizan que cuando la mujer desarrolle alguna activi-

dad laboral los cónyuges se encuentren más satisfechos en su relación. 

e) DESINTEGRACION FAMILIAR 

Asf como es importante conocer las características de un hogar -

integraao, también lo es reconocer los errores en que incurren aquel los 

hogares que no lo están. 

Jiménez Noreno ll~bbJ aef1ne aesintegración familiar como el pt"..Q_ 

ceso que cul11nna con los vfnculos, pr1nc1palmente afecr.ivos, que ma11t1e

rien urnaos a los esposes, a estos con sus hijos, y a estos últimos entre 

sí; debido al distanciamiento ya sea psfquico o ffsico de los miembros -

de la famil fa. 

En seguida se mencionan algunas causas y factores que pueden co.n. 

tribuir a desintegrar la famil fa. 

Mora Vázquez y Aguilar de la Mora ll965J marcan como principales 

manifestaciones de la desintegraci6n familiar: 

··1·. 
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a) Apatfa, ignorancia y falta de diálogo positivo de los miem- -

bros de la familia, especialmente de los padres, lo que les impide hacer 

una planeación y organización de su vida familiar. 

b) Debilidad o ausencia del sentido de jerarqu{a de valores. 

c) Autoritarismo o debilidad de los padres y negligencia o anim.Q. 

sidad de los hijos que impida la dirección y ejecución de las metas fam.!_ 

liares. 

d) Falta de mutuo acuerdo y apoyo entre los padres, lo que impi

de llevar el control de.la din.árnica familiar. 

Por otra parte, para Morales (1965) la desintegración familiar -

se expresa por medio de los siguientes aspectos: 

a) Pérdida de objetivos comunes. 

b) Suspensión de los servicios mutuos. 

c) Falta de correspondencia en las relaciones afectivas. 

d) Falta de coordinaci.ón en los respectivos papeles _que cada uno 

debe desempeHar. 

e) Desaprobación habitual mutua. 

f) Desorganización en la preparación de la vida futura en común. 

g) Pérdida de la comunicación. 

h) La separación o el divorcio que a pesar de ser la prueba def.!_ 



- 47 -

nitiva de desintegración, no siempre es la más trágica. 

Los factores responsables de la desintegración familiar son: 

a) La falta de madurez emocional, es el que se encuentra con más 

frecuencia, puesto que se es incapaz de establecer o mantener relaciones 

adecuadas entre si por falta de madurez emocional de uno de los integra.!!. 

tes de la pareja o de ambos. Mientras que los cónyuges maduros se lle-

van bien, se respetan en cuanto a sus sentimientos, sus gustos y :iUS opi 

niones¡ encontrando siempre la fonna de comunicarse. 

Algunas consecuencias de la inmadurez en la relación matrimonial: 

l.- La falta de comunicac16n verbal. Cuando falta la comunica-

ci.6n debida, se estatilece un círculo vicioso entre marido y mujer. 

2.- Incomprensión de la independencia individual que necesita C-ª. 

da uno de los cónyuges. No se aceptan las necesidades de los demás. 

3.- Se establecen relaciones inadecuadas con los hijos; se exige 

de ellos el car1ño que no se encuentra en la pareja. 

4.- Los celos ocasionadoS por la inseguridad del individuo, esto 

hace que la persona no pueda integrarse adecuadamente. 
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Otros factores causantes de la desintegración: 

5.- O"sacierto en la elección del cónyuge, dado por: 

a) Atracción sexu1l que no va acompañada por cariño verdade

ro y respeto. 

b) El temor a la soledad de la solterla. 

e) Mejorar el nivel socioeconómico. 

ó.- Formar partidos dentro del hogar. 

7 .- Entrometimiento de los padres en el matrimonio. 

8.- La muerte de uno de los cónyuges. 

Mora vázquez y Vilzquez de Aguilar (1955) concluyen que la desin

tegración de un hogar se aebe a la falta de amor; desde el amor a sí mi~ 

mo, el amor entre dos personas, el amor a todo el genero humano. 

Por último, es importante mencionar que los factores que influ-

yen en la desintegración, no son lo suficientemente fuertes_ para destruir 

un hogar bien adaptado, sólo af,.ctan cuando encuentran un campa propicio, 

provocado por alguno de los aspectos mencionados, o por perturbaciones -

mentales más serias. 
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f) INTERREU\CIOll ENTRE FAMILIA Y TRABAJO 

Una vez que se ha hecho referencia a las insti tuc1ones donde un 

hombre econ.ómicamente activo pasa la mayor parte de su tiempo (familia y 

trabajo}, en segÚida se describe la interrelación que estas dos áreas ... 

tienen en la vida del ser humano. 

Asf tenemos que el hombre moderno gira en torno a su trabajo, su 

vida familiar y su cfrculo social• ya que se mueve de la institución pr.Q. 

ductiva o del trabajo hacia la instituci.ón familiar, a las instituciones 

recreativas, haciendo de cada una un foco intenso de interés mientras se 

encuentra en ella. 

Como se ha mencionado, el industrialismo trajo consigo la inde-

pendencia de .áreas, al separar el lugar de trabajo del hogar familiar y 

con ello aparta a sus miembros, es cuando se advierte que el empleo pro

voca tensiones que se reflejan en la vida familiar. 

El trabajo ejerce influencia directa o bien indirecta, sobre la 

estructura y función del hogar, aunque también la tiene sobre su desor!@_ 

nización y disoluci.ón. Scheneider (1966) ha observado que la tasa de dj_ 

vorcios ha aumentado con el desarrollo industrial; pues la industria coa.!!_ 

yuva a la desintegración familiar, debido a la ausencia del padre o de -

ambos cónyuges en el hogar, al tener que desempefiar su trabajo fuera de 

él. El individuo trabajador pertenece a su núcleo familiar solo un tle.m. 
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po parcial, compaginando ambas tareas. 

Como pocas veces puede transmitir a la familia el entusiasmo, 

las tensiones y los éxitos de la vida ocupacional, no puede hacerle par

tfcipe de gran parte de sus vivencias, considerando por ello que su rol 

familiar es secundario. 

La influencia que surge entre la familia y el trabajo, se desa-

rrolla según el tipo de actividad de cada miembro y su prestigio profe-

sional. variando ostensfb1emente de una familia a otra. 

Cuando el trabajo requiere de la persona tiempo extra, este tie.!!! 

po Jo absorbe del que debiera dedicar al hogar, además que por llegar -

agotado ffslca y mentalmente no Je presta Ja debida atención. 

Un elevado rendimiento laboral puede estar encubriendo una acti

tud evasiva ante la familia, por Jo que el trabajo se utiliza también CE_ 

mo escape. Por otro lado, un salario bajo provoca incertidumbre y desa

venencia entre los c6nyuges, por lo que se puede deducir que una activ.i 

dad mal remunerada, puede a.carrear problemas en la familia, entre otras 

cosas, por desatención a sus miembros y falta de di.á.Jogo. Esta influen

cia también puede ser adversa, igualmente, si en el hogar existen frie- ... 

ciones, estas puedan afectar el trabajo; no obstante que lo ideal sería 

que los problemas laborales no se proyectaran ante los familiares; es -

muy difícil desligarlos, puesto que cuando existe desequilibrio en ambas 
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áreas, se refleja desfavorablemente, tanto en la familia como en el tra

bajo; pero también pueden combinarse para lograr un adecuado desarrollo 

de la personalidad del individuo. Si el trabajo es muy absorbente la S.Q. 

luci6n sería darle prioridad a la familia respetando los mejores momen-

tos para convivir, pero sin descuidar la actividad laboral. 

Algunos estudios describen la interrelación entre familia-traba

jo y cómo se afectan entre sf. Tenemos entonces que en la Tesis real izJ!.. 

da por Ballesteros y eravo (1985), donde se investigó la relación entre 

la estabilidad emocional de la familia y la conducta del trabajador, se 

seleccionaron dos grupos de trabajadores¡ el primero formado por sujetos 

que no ocasionaban problemas laborales, y el segundo integrado por em- -

pleados con bajo rendimiento laboral (impuntualldad, ausentismo, accide.!!. 

tabilidad); se encontró que cuando la estabilidad emocional es precaria, 

tiende a afectar la conducta del trabajador, dentro del ámbito laboral. 

Palma (1983), concluye en su Tesis que el trabajo influye negat;i 

vamente en la familia. El estudio se realizó a nivel ejecutivo; la mayp_ 

ría de las respuestas coinciden en afirmar que los problemas familiares 

afectan el desempeno de su trabajo, pero no consideran que las dificult~ 

des del hogar sean ocasionadas por el trabajo, 

Se encontró también que los ejecutivos, tomados como muestra, djt 

dican más tiempo a sus actividades laborales que a la familia u otras a_& 

tividades. Mezclan sus problemas laborales y tamil iares y así, un 38% 
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se ve afectado por el desempeño de su trabajo. 

Por otra parte, en sus investigaciones sobre el tema Arias Gal 1-

cla (1985) sostiene que las personas con mayor jerarqufa y mayor salario, 

son quienes llevan más trabajo para realizarlo en su casa, preocupándose 

por asuntos laborales cuando están en su hogar; sin embargo, no perciben 

mayores conflictos por este hecho, ni experimentan problemas en la inte

gración con su familia. Se puede deducir que como cuentan con más sala

rio y mayor escolaridad conviven más con su familia (pasatiempos, tomar 

alimentos). 

Otro punto importante detectado es que los jefes sienten más sa

tisfacción que los subordinados en cuanto al trabajo en sí mismo, debido 

quizá al mayor reto que les representa su actividad. Por .último, se en

contró que el grupo que contaba con los salarios más bajos, recibe menor 

sostén emotivo (apoyo brindado por la familia). 



CAPITULO V 

PROBLEMAS DE LA TRANSPORTACION EN MEXICO 
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CAPITULO V 

PROBLEMAS DE LA TRAHSPORTACIOH EN HEXICO 

La transportación en México es un aspecto 1mportante que debe -

considerarse como parte de la vida del trabajador, ya que para el desa-

rrol lo de sus actividades le es imprescindible conducirse de un lugar a 

otro y en una ciudad cosmopal ita como la nuestra (donde el tráfico al 

que debe enfrentarse diariamente,. es intenso), su necesidad de viajar -

puede propiciarle varios efectos en su vida familiar y/o profesional o -

provocarle también trastornos en su organ1 smo. 

Dado que es un objetivo de este estudio el relaclonar el tiempo 

de transportación con la ansiedad del individuo, a continuación se mani

fiestan los problemas que ocasiona el traslado a los habitantes del Dis

trito Federa 1 . 

Así tenemos que, como menciona Reding (1985). la Ciudad de Méx1-

co es la urbe más grande del mundo; además de ser la capital pal ítica es 

el centro industrial, comercial y en general, de todas las actlvidades -

propias de un país 1ndustriali2ado. Prapiclando que mucha gente del in

terlor de la República emigre a esta ciudad, acrecentando el problema de 

la sobrepoblaci6n y con las consecuencias que se orlginan de esto. 

Conforme la capital de México se ha desarrollado, ha debido 
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enfrentarse a una infinidad de dificultades; sus servicios son insuficie.n. 

tes. sus finanzas y sus recursos naturales se han escaseado; algunas po

titicas de financiamiento y apoyo al desarrollo industrial lograron que 

la ciudad creciera sin control ni coordinación, agudizando los problemas 

de la expansión no planificada. La ciudad no estaba diseflada para reci

bir la cantidad de automóviles que día a dfa se han ido incorporando y -

que han creado graves problemas para la población. 

Los movimientos diarios en la capital se detenninan por la dis-

tribuci6n de la ciudad; la 1ocalizaci6n distante, en general, de los ce.n. 

tras industriales, económicos y administrativos en relación con los lu~ 

res de residencia; también por el desarrollo de los medios de transporte, 

que agravan el problema, pues sus usuarios deben resignarse a pasar por 

un sinffn de adversidades; hacer colas, colgarse peligrosamente o ser -

arrollados. Al ciudadano capitalino cada vez le desespera, le irrita y 

le frustra más las condiciones en que se encuentra el transporte. 

Reding (1985) comenta que en 1984 los vehículos como autobuses, 

trolebuses, taxis y 11 peseras colectivasº representaban el 5% de la tran~ 

portación y trasladaban al 84% del total de viajeros; mientras que los -

automóviles particulares representaban el 95% para conducir tan sólo el 

16% de los viajes diarios. 

Por otra parte, la sobrepobl ación ocasiona a su comunidad diver

sas complicaciones, tales como necesidades económicas, que obligan a los 



- 55 -

ciudadanos a emplearse en trabajos que no logran una relación satisfact.P.. 

ria en proximidad con respecto a sus hogares y esta separación física 

trae como consecuencia que el trabajador utiliza cada vez más tiempo en 

viajar de su domicilio a su centro laboral convirtiéndose el tiempo de -

traslado. en su tercer medio de vida habitual. 

Red1ng (1985) cita que el tránsito se mueve a un promedio de 15 

km/h. durante gran parte del día; agravándose en otras circunstancias C.Q.. 

mo son las temporadas de lluvia, que propician inundaciones y apagones -

en los semáforos. Así, los viajes se hacen muy fatigosos y con frecuen

cia muy largos y estos ritmos cotidianos impuestos por la necesidad de -

transportarse, tienen una profunda influencia en el individuo¡ tanto en 

su salud. en las relaciones con su pareja y sus hijos. su tiempo libre y 

su eficacia en el desempei\o de su profesión. 

Tenemos entonces. que las consecuencias que le traen al trabaja

dor la acumulación de horas de trabajo y las que utiliza para desplazar

se. es la disminución del tiempo destinado a convivir con la familia, -

trastornos psíquicos (neurosis~ tensión, ansiedad, etc.) que le provocan 

déficit emocionales y de comportamiento al llegar a su trabajo u hogar. 

Se considera que la salud de la persona se reciente con la fati

ga excesiva y en el trabajo se encuentra que el rendimiento es menor y -

la iniciativa más limitada; debido a estas causas que el autor anterior

mente citado afirma que lo más satisfactorio sería que el individuo se -
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encontrara a una distancia-tiempo de su centro laboral de un cuarto de -

hora a una hora, como máximo. 

Las clases media y al ta cuentan con autos particulares para tra2_ 

ladarse. los que a menudo sólo conducen a una persona, propiciando una -

gran desproporción de veh.iculos en el espacio disponible para ellos den

tro de la ciudad. González Sánchez {1984) probó en su Tesis que el aut.Q.. 

móvil se utiliza. como productor de confort; al no tener que esperar tran.!_ 

porte sus usuarios se ahorran tiempo para llegar a su destino, redituán

doles un mejor desenvolvimiento con el medio que los rodea (hogar, trab-ª.. 

jo, etc.). 

Otros trastornos ocasionados por el congestionamiento de tránsi

to y que deben soportar los habitantes de las grandes ciudades, son la -

desarti cul ación de 1 as 1 íneas de transporte, 1 a sobreut11 izaci ón en las 

11 horas pico 11 de los autobuses y el metro, tiempos de retardo debido a la 

fa 1 ta de f1 uidez. El tráfico es causante, también de otras dificultades 

ambientales que van transformando gradualmente nuestro entorno físico -

(inversión ténnica, lluvia ácida, etc.). 

Tenemos asl, que las personas tienen cada día más desórdenes pr.B_ 

pi ciados por las sustancias tóxicas que inhalan l irritación de ojos y -

garganta, entre otras perturbaciones). 

El ruido producido por la circulación de vehículos se ha conver-
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tido en una molestia grave y perjudicial al destruir, en gran escala, la 

vida agra.dable de los hogares e interferir en la eficacia, dentro de los 

lugares de trabajo. 

Resulta entonces interesante conocer la influencia que ejercen -

los aspectos de la transportaclón sobre las diferentes esferas que con-

forman la vida del hombre, como también, la tensión que puede producirle. 

Stohols et al (1978) real izó un estudio que consistió en someter 

a un grupo de conductores a una ex.posición cotidiana de tráficos en pe-· 

riodos de cortos y largos lapsos, tomando como indicadores el "estado de 

ánimo", reacciones fisiOlógicas, ejecución de una tarea y la percepci.ón 

del congestionamiento; se concluyó que la exposición al tráfico intenso 

se asocia con diferencias significativas en el estado de ánimo, ejecución 

de una tarea y en incremento de las reacciones fisiológicas de los con-

ductores; es dec.ir, que en general"' las diferencias individuales son las 

que detenn1nan la actitud de la persona hacia el congestionamiento. 

Por otro lado Manzur y Sánche2 ll981) mediante una investigación 

exploraron la relación entre algunas caracterfsticas del tráfico de ven.f. 

culoS en un área urbana e indicadores de reacciones .emocionales encamin2_ 

das a la adaptact6n de los sujetos a su ambiente laboral cotidiano; en -

los resultados se encontró que el i ndicador de tens1ón-ansiedad es el -

que afecta en mayor medida a la generalidad de la muestra estudiada, sin 

que afecte el tipo de transporte que utilicen. 
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El 45% de los sujetos percibió al tráfico como un problema coti

diano de gran preocupación, irritante pero inevitable. Sin embargo, no 

se le encontró relación con la eficiencia laboral, no obstante que del -

10 al 15'X. señaló que aparentemente por causa del tráfico, estaban llega.n.. 

do a mostrar reacciones psicofisiológicas de moderadas a severas. 
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CAPITULO VI 

ANSIEDAD Y TENSION 

En el presente estudio se pretende relacionar al trabajador con 

diversas situaciones, que se pueden considerar productoras de ansiedad; 

por lo que enseguida se describe el proceso psicobiol6gico de estrés 

(tensión); donde la ansiedad y los estresores son algunos de los princi

pales elementos que lo conforman. 

Así. aún cuando el punto central del tema es la ansiedad, se ha

ce referencia también a la tensión por la estrecha relación que guardan 

entre si'. 

Tenemos entonces que el concepto de estrés se deriva del griego 

11 stringere11
, que significa causar tensión; por lo que comúnmente se le -

conoce como tensión nerviosa. Al encontrarse alguien en una situación -

angustiosa e interpretarla como algo amenazador o peligroso, experimenta 

"sensaciones de tensi.6n, temor o preocupación. 

En el siglo XIX se empezaron a considerar los efectos del estrés 

que sufrían las personas como causa de enfermedades ffsicas (ataques ca..!:. 

diacos, úlcieras, artritis, diabetes mellitus! erupciones cutáneas) y .. 

mentales (ansiedad neurótica, depresión, psicosis y pesad1llas). Esta -

infonnación se corroboró más adelante, mediante diversos estudios, como 

el efectuado en el Instituto Nacional de Cardiologfa, en el aílo 1981, 
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_cuando se registraron 423 casos de infarto, de los cuales 290 fueron ha!!!. 

bres y 133 mujeres. Esta 11 ventaja 11 del sexo masculino. nos puede indi-

car factores no s6lo físicos, como causa de infartos, pues los corazones 

de ambos sexos son idénticos. La misma tendencia se encuentra en otros 

paf ses (E.E.U.U., Japón), adem.ás se observa que a medida que la mujor se 

incorpora a las actividades donde se requiere de competitividad, aumenta 

el número de infartadas. 

Fue en Inglaterra donde se equipar.ó a la tensi.ón con el trabajo 

pesado, y a las defonnaciones con la ansiedad. 

El término tens.ión, involucra un complejo proceso psicobiológico. 

Cuando una situación o est.ímulo se presenta objetivamente con algún gra

do de peligro ffsico o psicológico y el individuo lo percibe como poten

cialmente peligroso o dañino, experimenta una reacción de ansiedad. 

Spielberger (1980j menciona que la ansiedad se manifiesta como -

11 una reacci.ón eniocional que consiste en las sensaciones subjetivas de la 

tensi6n, el temor, el nerviosismo y la preocupación, así como una éleva

da actividad en el Sistema Nervioso Aut6nomo 11 ;< 1) también afirma que 11 es 

una reacción desagradable frente a una tensión específica". ( 2) 

(1) Spielberger, Ch. Tensión y Ansiedad. Colección de Psicología y Tú, -
México, 1980, pág. 16. 

(2) !810 pág. 60. 
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Para complementar 1 a comprensión de 1 os términos de ansiedad y -

tensión en segÚida se har,á referencia a otras opiniones de algunos auto

res mencionados por Spielberger (1980). 

Asf tenemos que Freud considera a la tensión como una respuesta 

ante la presencia de peligro, ya sea proveniente del ambiente exterior o 

de pens:!mientos o sensaciones; mientras que la calma y serenidad indican 

su ausencia. 

Por otra parte Richard S. Lazarus define la tensión como un tipo 

especial de interacción entre una persona y su ambiente, ya que en esta 

interacción entre 1 a persona y el ambiente 1 os estfmul os se unen a 1 as -

reacciones de ansiedad a través de la percepci_ón de la amenaza. 

Es importante sei'lalar que para que un acontecimiento o agente -

sea considerado como estresante, deben tomarse en cuenta las diferencias 

individuales (sexo, edad,. temperamento, hábitos, etc.); c.6mo la persona 

tnterpreta la situación; la hab11 idad para enfrentársele; y el ambiente 

social y fisico en el cual se presente. 

Un estresor puede consistir en un evento externo o en una situa

ci6n, ambos potencialmente dañinos. Así, a cualquier situación o perso

na del medio externo, se le puede percibir como productora de tensión. 

Las funciones del cuerpo tienden a crear un estado permanente de 
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equilibrio; cuando se altera, trata de volver a él. A este proceso se -

le llama homcostasis, y se define como la capacidad de un organismo para 

mantener un ambiente interno relativamente 1nvarfable. Para lograrlo, -

se regulan las funciones corporales como son: respiraci.ón, circulación -

sanguínea y temperatura del cuerpo, entre otras. 

El fisiólogo Cannon, en la década de los 20's, afirmaba que la -

tensión es el resultado de una álteración de la homeastasis; asf la res

puesta al estrés es el esfuerzo de nuestro cuerpo para adaptarse al cam

bio, o con mayor precisión, paY.a mantener esta homeostasis. 

Por otro lado, él fisiólogo Selye en 1930, basado en sus experi

mentos sobre los efectos de la tensión en los procesos fisiológicos, dió 

a conocer el "Síndrome General de Adaptac16n " {SGA}. que se refiere a ... 

la suma de reacciones fisiológicas resultantes de la exposición a estÍmJ!. 

los nocivos. 

Este proceso consta de tres etapas fundamentales: 

L- "Reacción de alarma". Cuando un individuo es e~puesto repe..!l 

tinamente a una situación angustiosa. Los cambios fisiológicos que se -

presentan (músculos rígidos, dflatacfón de pupilas, el corazón acelera -

su actividad, la respiración es más rápida y profunda, la boca y las mu

cosidades se resecan), lo preparan para dar una respuesta de "lucha o e.!_ 

cape 11
• 
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2.- »Estado de resistencia11
• Si la exposición al agente se pro

longa., surge el mecanismo homeostátfco, este trata de adaptarse al prov.Q_ 

cador de la tensión, disminuyen los signos de la primera etapa. Pero d_g_ 

be considerarse que exlsten 1.ímites en la capacidad de adaptación del o.r. 

ganismo, ya que este "estado de resistencia" utiliza energfa que puede .. 

ser necesaria para otras funciones vitales. 

3.- "Estado de agotamiento". Pueden reaparecer los signos de la 

11 reacción de alarma"; pero si se ha agotado totalmente con los recursos 

de defensa del organismo, al continuar presente la tensl.6n se puede pro

vocar la. muerte del individuo. 

Spielberger (1960) refiere que las s1m111tudes entre los cambios 

fisiológicos del estado de ansiedad y de las reacciones de tensión apo-

yan la observación de Masan de que la excitaci_6n emocional se encarga de 

transmitir la señal de tensión. 

Las reacciones que se tienen frente a la tensión van a depender 

de que la situación en particular sea considerada o no amenazante, inde

pendientemente de que el peligro sea real o imaginario. 

No obstante que todas las personas experimentan estados de ansi~ 

dad, se encuentran diferencias significativas en cuanto a frecuencia e -

intensidad¡ por lo que tenemos a la ansiedad como un rasgo de personal i

dad (A-Rasgo) y como un estado emocional transitorio (1\-Estado). La prj_ 
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mera toma en cuenta las diferencias individuales, es decir, a las dife

rencias entre las per~onas en la tendencia a responder a situaciones pe..r:. 

cibidas como amenazantes, con elevaciones en la intensidad de la A-Esta

do, se consideran las experiencias pasadas del individuo. La segunda se 

caracteriza por sentimientos de tensión y de aprensión subjetivas consciel!. 

temente percibidas. 

Se puede encontrar que, en general, las personas que califican -

alto en A-Rasgo obtienen un elevado A-Estado; más comúnmente que las pe.r. 

sanas que califican bajo, ya que los primeros exhiben en mayor número de 

situaciones, reacciones de peligro o amenaza, tienden a ver más peligro

so el mundo, se encuentran más vulnerables a la tensión, ya que se sube2_ 

timan y les falta confianza en sf mismos, por lo que se sienten nervio:.

sos, inseguros e inquietos. 

Todo ser humano debe enfrentarse, a 1 o 1 argo de su desarrol 1 o, a 

la ansiedad y la tensión, formando parte íntegra en la evolución de la -

vida del individuo. Se presentan desde la concepción, más adelante en -

las relaciones familiares, con el medio que lo rodea, presiones en el 

trabajo, tensiones en el matrimonio, etc. 

En la actualid•d se han presentado cambios más rápidos y conti

nuos derivados de los adelantos tecnológicos, provocando en el individuo 

un estado de tensión física y mental, angustia y ansiedad. 



- 65 -

b) FUENTES DE ANSIEDAD QUE AFECTAN AL SER HUMANO. 

El tiempo invertido en actividades relacionadas con el trabajo -

-tales como tomar alimentos durante la jornada, el traslado al centro de 

trabajo y los preparativos para las labores- aumentan considerablemente 

el tiempo de la jornada laboral; aunado a esto, muchas petsonas permane

cen más tiempo del establecido en la oficina y se 1 levan trabajo a casa. 

ocasionando que el ambient.e laboral interfiera con su vida vamil iar. 

Consecuentemente, como se ha venido mencionando. su vtda laboral y no l.!_ 

boral se entrelazan y son interdependientes. 

Las fuentes de ansiedad en el trabajo pueden repercutir en la V.i 

da no profesional del individuo; como resultado de los estresores vivi-

dos durante el dfa de trabajo, el empleado puede llegar a su casa irritl!_ 

do, no comunicativo o insolente1 provocando asf tensión en sus relacio-

nes matrimoniales. 

Ivancev1ch (1985) enumera dos clases de estresores que afectan -

al individuo, dentro del ambiente laboral. Por una part.e las estresores 

extraorganízacionales1 son eventos y situaciones ajenos al ambiente lab.Q. 

ral, y que s1n embargo influyen en el desempeño del trabajo; están con-

formados por problemas conyugales, dificultades económicas, incertidum-

bres pol.lticas, asf como otras preocupaciones en cuanto al nivel de vida. 

Los estresores intraorganizacionales -que a su vez se dividen en: 
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individuales, grupales, organizacionales y el ambiente físico donde se -

desarrollan las tareas laborales-. Oentr.o de los individuales se consi

dera la sobrecarga propia del rol, como ejemplo de los segundos podemos 

mencionar el conflicto de grupo, los estresores organizacionales compre_11_ 

den aspectos relacionados con la manera de designar los puestos. Los -

tres ya descritos se relacionan con la fuente inicial del estresor, mie.!l. 

tras que el último, o sea el ambiente ffsico en que se desempefta el tra

bajo, puede provocar estresores, como es el ruido excesivo o la falta de 

ventilaci.ón. 

Ivancevich (1985) menciona que en investigaciones real izadas se 

ha observado que los estresores intraorganizacionales y extraorganizaci..Q_ 

nales interactúan; cita también que los estresores potenciales aumentan 

a medida que la organización es más compleja en tanto al trabajo especi~ 

lizado; asi' se refiere como ejemplo que en los Estados Unidos Je América 

{donde se posee la tecnología más avanzada} la productividad individual 

ha registrado un r:-etroceso con respecto a la de Japón, Francia, Alemania 

Occidental e Italia, producto (por lo menos parcial} según numerosos es

tudios, al ambiente cada vez más estresante, asf como a la escasa habili 

dad de los individuos para enfrentarse a estos cstresores. en tal forma 

que no causen alteraciones en los sistemas personales y organizacionales. 

Según lo anterior, se puede observar que la ansiedad tiene gran

des repercusiones en la conducta del ser humano, por lo que resulta int~ 

resante tratar un punto básica para el propósito de esta investigación: 
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la ansiedad como un posible resultado de la insatisfacción en el trabajo. 

Así tenemos que Oeci y Vroom (1979) mencionan que 1as personas -

insatisfechas, que renuncian a sus empleos. sienten que subvaloran sus -

habi 1 i dades y muestran m.ás ansiedad cuando sus supervisores 1 os vigilan; 

por lo cual los autores consideran que la ansiedad y el renunciar tienen 

una relación baja (pero importante) con la insatisfacción, la necesidad 

de autonomia y de evaluación justa; aún cuando en conclusión se encontró 

que la ansiedad tiene un efecto dinámico poco significativo con la insa

tisfacción. 

Sin embargo, es interesante realizar otras observaciones sobre -

el tema; y consideramos entonces que algunas características del trabajo 

que pueden ser causa de tensión, son, entre otras ya mencionadas, el tr~ 

bajo llevado a casa. El individuo que trabaja 80 horas a la semana se -

encuentra más expuesto a estresores que 1 a persona que trabaja 40 horas 

a la semana, puesto que el desgaste ffsico y mental que sufre no le per

mite hacer frente a la~ situaciones angustiosas. La cantidad de tiempo 

que dedica al trabajo, lo disminuye del que nonnalmente dispone para el 

ocio y el descanso, durante el cual recobra las energ.fas para su adapta

ción. 

Otro punto, que en un momento dado puede relacionarse al ante- -

rior, es la sobrecarga de trabajot esta puede ser de dos tipos: cuantit_! 

ti va y cualitativa. La primera es cuando el individuo percibe que tiene 
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mucho trabajo que hacer, o poco tiempo para realizarlo. La sobrecarga -

cualitativa es cuando el empleado no se siente con la habilidad necesa-

ria para efectuar sus funciones, o que Tas normas de desempeño están muy 

altas, independientemente del tiempo que tenga para realizarlo. 

Por otro lado, se debe mencionar que el trabajo puede ser fuente 

de tensi.6n, o percibirse como reductor de angustia, al utilizarse como -

apoyo emocional y como principal medio de contacto para entablar relaci.2_ 

nes interpersonales. 

Tenemos entonces, que otro aspecto provocador de ansiedad en el 

individuo, es ocupar un· puesto de responsabilidad; sin embargo, en la T.§.. 

sis presentada por Gómez Carrillo (1985), donde se utilizaron como ins-

trumentos el IOARE y el MINESSOTA, se encontró que no había diferencias 

significativas entre los individuos que ocupaban un puesto de responsabJ.. 

l idad y los que no; en cuanto a 1 a A-Estado y la A-Rasgo. Se concluyó -

entonces, que el puesto de responsabi1 idad no es un factor potencial ae 

ansiedad, sino que va a depender de cada sujeto, como perciba este fac-

tor y como maneje esta sltuacl.ón y cualquier otra. Así, la ansiedad tan 

to Rasgo como Estado, no va a estar detennjnada por el tipo .de puesto, -

sino por la estructura psfquica y su muy particular.forma de reaccionar 

ante las situaciones de su vida. 

Existen indicadores que nos penniten detectar la tensi6n y sus -

consecuencias en el ·lugar de trabajo, descritas en la Tesis 11 Causas y -
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Efectos en las Organizaciones" de Diez de Bonilla Marfa del Socorro (1984); 

las cuales se mencionan a continuación: 

INDICADORES FIS!COS 

- Aumento de tensión muscular. 

- Frecuentes dolores de cabeza y de espalda. 

- Alta presión sanguínea y pulso elevado. 

- Falta de respi raci.ón. 

Boca seca, palmas sudorosas, manos y pies fr,ios. 

- Frecuente necesidad de orinar. 

- Tono elevado de la voz. 

- Cambio repentino de apetito. 

Las consecuencias dentro de la empresa son: ausentismo, frecuen

tes incapacidades, interrupción continua de actividades laborales, dism.i 

nución en el ritmo del trabajo, presentac1.ón personal inadecuada redun-

dando en mala imagen para la empresa y conflictos en la interrelación -

con sus compañeros. Todo lo anterior trae como consecuencia disminución 

en la productividad. 

INDICADORES DEL PROCESO MENTAL 

- Incapacidad para concentrarse en sus tareas. 

- Tendencia a cometer rnás errores, aumenta el olvido y disminuye -
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su desarrollo en general. 

- Escesivo sueño durante el día, cansancio y tedio. 

Sus consecuencias son: la dificultad para llevar una metodologfa 

y orden en el trabajo, se inician nuevas tareas sin haber terminado las 

anteriores. no se establece la debida jerarquía en las actividades labo

rales, por lo que el trabajo no se termina en el tiempo correspondiente, 

sufriendo un estancamiento el desarrollo propio de la empresa. 

INDICADORES EMOCIONALES 

1 rritabil idad. 

- Ansiedad. 

- Aislamiento emocional y llanto. 

- Conductas hostiles y agresivas. 

Las consecuencias que se pueden presentar en la empresa son: co.n_ 

flicto en las relaciones interpersonales, bloqueo de la infonnaci6n, se 

rompe la armonfa en el trabajo, redunda en una disminución de la motiva

ción en el trabajador y apatía hacia sus labores. 

INDICADORES CONOUCTUALES 

- Cambios repentinos en hábitos de trabajo y personales (falta de 

higiene personal y aumento en los errores de comportamiento). 
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... Insomnio. 

- Aumento en el consumo de alcohol y drogas. 

- Enfermedades más frecuentes. 

Las consecuencias son: desorganización en la ejecución de planes 

y programas establecidos por la empresa, afectando los objetivos de la -

misma. Bajo rendimiento en el trabajo, conflicto en las relaciones hum-ª._ 

nas, presentación inadecuada, aumento en accidentes l abara 1 es. a usen ti s

mo, rotación de personal. Con todo esto se desorganizan las áreas y ac

tividades del trabajo, provocando disminuci.6n en la productividad. 

lvancevich (1985) menciona que evi·dentemente no debe suponerse -

que siempre o a menudo, la tensión es quien provoca tales consecuencias, 

no puede desecharse la posibilidad de que la tensión sea causante prima

ria de tales efectos o agentes que contribuyan a que se presenten; aun-

que por otra parte debe considerarse el efecto contrario, es decir, que 

la insatisfacción en el trabajo o los dolores de cabeza (por poner pocos 

~jemplos), sean los que provoquen la ansiedad en los sujetos. 

c) OTRAS FUENTES DE TENSION 

Las fuentes de tensión que afectan al individuo, son diversas; -

ya que desde la concepción misma del ser humano está expuesto a dichas -

fuente• de tensión. Spielberger (1980), afirma que en investigaciones -

real izadas se ha descubierto que diferentes patrones de ansiedad durante 
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el embarazo se relacionaban con complicaciones obstétricas; esto nos se

ñala además, la importancia de disminuir los efectos adversos del estr.és 

y la ansiedad en la reproducción humana. 

Más adelante, cuando el niilo asiste a la escuela, debe enfrenta.r. 

se a la primera separación continua de sus padres y esto, en conjunto -

con las actividades que desarrolla en el aula, pueden ser tambi.én causa 

de ansiedad; en el matrimonio, cuando la relación es incompatible y col!. 

f1 ictiva, constituye otra fuente de tensión; asf mismo en el trabajo, c.Q_ 

mo ya se ha mencionado, también existen estresores para el ser humano. 

Por otra parte,' para Tos habitantes de las grandes ciudades, una 

de las más importantes y evidentes fuentes de estr.és es el hacinamiento 

y sus consecuencias, como son: el ruido, la contaminación. el congestio

namiento de tráfico, entre otras. 

También •. como ya se hizo referencia en el anterior capitulo, las 

molestias diarias de tener que ir a trabajar en medio del denso tráfico 

o en un transporte atestado de gente. o el tener que hacer fila bajo la 

lluvia para tomar el autobús. 

El desempleo, la pobreza. la desnutrición y las nulas condicio-

nes sanitarias, siguen estrechamente 1 i gadas a 1 as grandes ciudades como 

produr.tores de ansiedad. 
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Y en general, el ser humano está expuesto constantemente, a dia

rio y en cada etapa de su desarrollo, a tales sensaciones. 

d) ADAPTACION DEL SER HUMANO A LA TENSION Y A LA ANSIEDAD 

Es importante mencionar que al considerar los efectos de la ten

sión sobre la vida del hombre se podrfa pensar que estas situaciones so

lo afectan negativamente y que deben ser evitadas o 1 imitadas para redu

cir los problemas psico16gicos o físicos que implica el adaptarse a ellos. 

En realidad, cierta cantidad de tensf.6n y ansiedad resulta esencial para 

el desarrollo de la humanidad misma, puesto que ya que el ajuste y la -

adaptación se perciben como amenazantes o desafiantes, este proceso dota 

a la persona de la energfa necesaria para sobrevivir, dado que el orga-

nismo se activa para evitar el peligro. Aunque, por otro lado, como ya 

se ha descrito, existe un nivel en que el resultado del ajuste y la ada.2_ 

tación son la debilidad y el dafto, más que el fortalecimiento y la vita

lidad. Es por ello que no siempre es recomendable la búsqueda de la am.!1_ 

flaza, pero sf es necesario dejar claro qu& los efectos del estrés pueden 

ser tanto positivos como negativos para el ser humano. 

Cuando la tensi.ón y la ansiedad producen efectos desagradables, 

se tiende a iniciar un comportamiento encaminado a eliminarlas o reduci.r. 

las y cuando el peligro es externo se puede omitir modificando el ambie.!l 

te y así suprimir el peligro, o bien evitando la fuente de peligro. 
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En estas situaciones la angustia se reduce haciéndole frente por 

medio del comportamiento. o sea alterando su relación con el medio am- .. 

biente. 

Otra forma de adaptarse que utiliza el ser humano es por medio -

de maniobras psicológicas inconscientes (mecanismos de defensa), destin_a 

das a alterar su fonna de percibir la situación para que parezca menos -

amenazante. 

Al percibirse, la tensión y la ansiedad como productoras de efe.E. 

tos extremadamente desagradables. es conveniente buscar ayuda profesi o-

na 1. puesto que existen ºinfinidad de técnicas que pueden auxi1 iar, aun-

que no existen fónnulas universales para la reducción de1 estrés, ya que 

el ser humano difiere en cuanto a su herencia y experiencias vitales, P.!. 

ro encontrando la técnica adecuada puede darle excelentes resultados. 
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CAPITULO V 11 

HETODDLOGIA 

Conctierando que, como se ha. mencionado, el trabajo y la familia 

son las esferas a las que el individuo dedica la mayor parte de su tiem

po, es relevante para su tranquilidad emocional que sienta satisfacción 

y estab'ilidad, respectivamente, cuando se encuentra en ellas. 

El que el ser humano se sienta ansioso y presionado, va a ocaci..Q.. 

narle trastornos en su personalidad, afectando a su vez a sus relaciones 

interpersonales y en gerleral su conducta. 

Por lo tanto, el objetivo del presente estudio es conocer si la 

satisfacción y la estabilidad en el trabajo y la familia, respectivame.!!_ 

te, y el tiempo de transportación hacia su centro de trabajo, se relaci.Q. 

nan con la ansiedad del trabajador. 

a) PROBLEMAS E HIPOTESIS 

Así, para llevar a cabo esta investigación se elaboraron y toma

ron como base los siguientes problemas e hipóteiss, que a través de este 

estudio se pretenden probar: 

Problema l.- ¿Qué relación existe entre los factores del Invent~ 
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rio de Relaciones entre Familia y Trabajo (IRFYT) con la ansiedad del 

trabaJador7 

Hl.- Existe relación negativa entre el tiempo dedicado a la famj_ 

lia (alimentos y pasatiempos) y la ansiedad rasgo del trabajador. 

H2.- Existe relación negativa entre el tiempo dedicado a la fam_i 

lia (alimentos y pasatiempos) y la ansiedad estado del trabajactor. 

H3.- Existe relación negativa entre la integración familiar y -

la ansiedad rasgo del trabajador. 

H4.- Existe relación negativa entre la integración familiar y -

la ansiedad estado del trabajador. 

HS.- Existe relación positiva entre conflictos por el tiempo d_g_ 

dicado a la familia y la ansiedad rasgo del trabajador. 

H6.- Existe relación positiva entre conflicto por el tiempo dedi 

cado a la familia y la ansiedad estado del trabajador. 

H7.- Existe relación positiva entre trabajo llevado a casa y la 

ansiedad rasgo del trabajador. 

HS.- Existe relación positiva entre trabajo llevado a casa y la 
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ansiedad estado del trabajador. 

H9.- Existe relación negativa entre apoyo familiar y la ansie-

dad rasgo del trabajador. 

HlO.- Existe relación negativa entre apoyo familiar y la ansie

dad estado del trabajador. 

Hll.- Existe relación negativa entre la felicidad percibida y -

la ansiedad rasgo del trabajad.ar. 

Hl2.- Existe r'elación negativa entre la felicidad percibida y -

la ansiedad estado del trabajador. 

Problema 2.- ¿Qué relación existe entre la satisfacción en el 

trabajo y la ansiedad del trabajador? 

H13.- Existe relación negativa entre la satisfacción por el tra

bajo en s.f y la ansiedad rasgo del trabajador. 

Hl4.- Existe relación negativa entre la satisfacción en el tra

bajo en sí y la ansiedad estado del trabajador. 

HlS.- Existe relación negativa entre la satisfacción por el sa-
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lario percibido y la ansiedad rasgo del trabajador. 

Hl6.- Existe relación negativa entre la satisfacción por el sa

lario percibido y la ansiedad estado del trabajador. 

Hl7 .- Existe relación negativa entre la satisfacción por la opo.!:_ 

tunidad de ascender y la ansiedad rasgo del trabajador. 

HlB.- Existe relación negativa entre la satisfacción por la opo.!:_ 

tunidad de ascender y la ansiedad estado del trabajador. 

Hl9.- Existe relación negativa entre la satisfacción por la su

pervisión y la ansiedad estado del trabajador. 

H20.- Existe relación negativa entre la satisfacción por la su

pervisión y la ansiedad estado del trabajador. 

H21.- Existe relación negativa entre la satisfacción por los -

.compaileros de trabajo y la ansiedad rasgo del trabajador. 

H22.- Existe relación negativa entre la satisfacción por los -

compaileros de trabajo y la ansiedad estado del trabajador. 

Problema 3.- ¿Qut relación existe entre el tiempo dedicado a 
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transportarse hacia su centro de trabajo y la ansiedad del trabajador. 

H23.- Existe relación positiva entre el tiempo de transportación 

hacia su centro de trabajo y la ansiedad rasgo del trabajador. 

H24.- Existe relación positiva entre el tiempo de transportación 

hacia su centro de trabajo y la ansiedad estado del trabajador. 

NOTA: Para aceptar las hipótesis planteadas, la significatividad esta

dfstica de correlación que se utilizará será bajo los niveles de probabi 

lidad acostumbrada. (.05, .01, .001). 

b) DESCRIPCION DE INSTRll'IENTOS 

Para desarrollar el presente estudio, se escogieron los siguien

tes instrumentos, por ser los adecuados para medir los conceptos propue.!_ 

tos en la relación de las hipótesis: 

- Indice Descriptivo de Trabajo (IDT), Smith, 1966. (Anexo 1) 

- Inventario de relaciones entre familia y trabajo l IRFYT), Arias 

Gal icia, 1980 (Anexo 2J 

- Inventario de ansiedad estado-rasgo (IDARE), Spielberger y 

Díaz Guerrero, 1975. (Anexo 3) 

Tf.SJS 
DE LA 

Nq .f.lfBÉ 
~1d1rnnr.A 
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- Datos Demográficos, Arias Galicia. (Anexo 4) 

INDICE DESCRIPTIVO DEL TRABAJO \IDT), SMITH, 1966. 

Smith ~1966) comenta que la meta de este instrumento es la de r~ 

lacionar la satisfacción en el trabajo con características mensurables -

de la :cmpañía y la comunidad con las características del trabajadol" in

dividual. 

Dado que es interesante conocer los usos que se les dan en las -

organizaciones, a las mediciones de satisfacción en el trabajo, a conti

nuación se hace referencia a estos usos: 

- Se utilizan, entre otros, como criterios para evaluar el éxito 

de las prácticas y las polfticas de la gerencia (el entrenamiento de los 

supervisores, los programas de prestaciones de los empleados, los siste

mas c.it bonificaciones o pago de incentivos, etc.). 

- También se utilizan para predecir las ausencias o rotaciones -

futuras del personal (siempre y cuando se considere también la influen-

cia de otros factores). 

- Finalmente son interesantes, sólo para conocer qué porcentaje 

de la población está satisfecha o insatisfecha en sus empleos. 
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Tenemos entonces, que el IDT mide cinco aspectos de satisfacción 

en el trabajo: trabajo en sf. salario, oportunidades de ascenso. supervi 

sión y por los compa~eros. 

Por cada aspecto se encuentra una 1 is ta de adjetivos o frases .. 

breves, cada una lleva un espacio en blanco. En las instrucciones se -

dan las explicaciones para que el sujeto califique cada aspecto de su e.m. 

pleo actual contestando delante de cada frase o palabra. Así cuando una 

palabra describe, por ejemplo, su salario, escribe la letra 11 S11 por 11 si 11
, 

si la palabra no describe su salario escribe "n11 por 11 00 11
, si no puede -

decidirse a este respecto, pone una º? 11 por 11 no logra decidirse", en el 

espacio indicado. 

Procedimiento de calificación: 

El IDT proporciona cinco calificaciones, una por cada escala. 

Para obtener estas calificaciones se suma el número de respuestas que -

conqene cada aspecto. 

Se 1ecci6n de items: 

Los ,-tems que contiene el cuestionario son el resultado de un -

proceso de selección donde solo fueron conservados los que mostraron una 

diferenciación consistente entre satisfacción e insatisfacción en el em

pleo. 
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Las escalas finales respecto a salarios y ascensos incluyen nue

ve frases cada una, y las escalas de trabajo, supervisión y compañeros, 

nueve frases cada una. Aproximadamente la mitad de los reactivos selec

cionados para cada aspecto son positivos, así una respuesta 11 s" indica -

satisfacci6n, y casi la mitad son negativas, de tal fonna. que cualquier 

respuesta 11 0 11 indica satisfacción. Con este procedimiento se evita que 

una p~rsona obtenga una elevada calificación (de satisfacción), por la -

sola t1Jndencia a estar de acuerdo con todas las preguntas. 

Es importante agregar que el significado de los términos que se 

utilizan son comunes para trabajadores que desempei\an diferentes tipos -

de puestos, el lenguaje es lo suficientemente claro para ser entendido -

por sujetos con cualquier nivel de escolaridad; este cuestionario es br~ 

ve, se administra con faci 1 idad y se califica con senci 11 ez. 

Confiabilidad y Validez: 

La confiabilidad de consistencia interna de los cinco aspectos -

van de .SO a .SS. El IDT da medidas de sallsfacci6n en cada una de las 

escalas· que comprende. La correla~i6n promedio entre los diversos aspe.f_ 

tos fue de casi .37, lo suficientemente bajo para indicar que existe 

gran diferenciación entre los cinco campos. Las escalas tienen una alta 

correláci6n con otras medidas de la satisfacción (promedio r = .70) y se 

ven afectadas en los sentidos esperados por la diferencia entre trabaja

dores, puestos y situaciones. As.l el IDT tiene validez como medida de -
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satisfacción en el trabajo. 

En conclusión se puede afirmar que este instrumento cumple ade-

cuadamente las finalidades para las que fue diseñado. 

INVENTARIO DE ANSIEDAD: RASGO-ESTADO (!OARE) .

SPIELBERGER V DIAZ GUERRERO (I975). 

Este Inventario fue disei"iado para medir dos aspectos de la ansi!. 

dad: Ansiedad Rasgo y Ansiedad· Estado. Contiene dos escalar para medir

las (SXR) y (SXE); cada una de ellas contiene 20 reactivos. 

Las instrucciones son diferentes para cada fot111a, asf para la -

primera que mide la Ansiedad Estado (SXE), se explica lo siguiente: "Al

gunas expresiones que la gente usa para describirse aparecen abajo. Lea 

cada frase y llene el círculo del n.úmero que indique cómo se siente aho

ra mismo, o sea en este momento. Uo hay contestaciones buenas o malas. 

No emplee mucho tiempo en cada frase. pero trate de dar la respuesta que 

mejor describa sus sentimientos ahora". Para la segunda escala, Ansie-

dad Rasgo (SXR) se menciona: "Algunas expresiones que la gente usa para 

describirse aparecen abajo. Lea cada frase y llene el círculo del núme

ro que indique c6mo se siente generalmente. No hay contestaciones bue-

nas o malas. No emplee mucho tiempo en cada frase~ pero trate de dar la 

respuesta que mejor describa c6mo se siente generalmente". 
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Para responder a los {tems, el individuo debe llenar el circulo 

que se encuentra a la derecha de cada reactivo del n.úmero que escoja. Se 

presentan cuatro categorias con diferentes frases, para cada tipo de an

siedad. 

La escala para la Ansiedad Estado es: 1.- No en lo absoluto, 

2.- Un poco, 3.- Bastante, 4.- Mucha. La que corresponde a la Ansiedad 

Rasgo e~ la siguiente: 1.- Casi nunca, 2.- Algunas veces, 3.- Frecuente

mente, 4.- Casi siempre. (1) 

Algunas características del !OARE: 

l.- Es autoadministrable y puede ser aplicado individualmente o 

en grupo, por lo que resulta fácil de manejar. 

2.- Es breve. 

3.- No tiene lfmite de tiempo. 

4.- Es accesible a personas de escasa cultura. 

5.- Propio para medir estados de tensión. 

Su aplicación dentro del ámbito laboral y familiar, es interesa..!l 

te para detenninar, entre otros aspectos, el desempeño de sus activida-

d~s y las relaciones en su hogar. 

(1) Para mayor explicación en su calificación se puede recurrir al Ma- -
nual. Oíaz-Guerrero, Rogel io, Spielberger, e.o. "IOARE INVENTARIO DE 
ANSIEDAD: RASGO-ESTADO Primera Parte. Manuel e Instructivo, Ed, El -
Manual Moderno, 1975. 
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Confiabilidad y Validez: 

La confiabilidad alfa, calculada a partir de la fórmula K-R 20, 

con la modificac16n introducida por Cronbach 1951, es bastante buena, ya 

que para la Ansiedad Estado (AE) es de .83 a .9.2; mientras que para An

siedadRasgo (AR) es de .86 a .92. 

La confiabilidad Test-Retest (estabilidad) de la escala AR es r~ 

lativamente alta; pero la de AE tiende a ser baja, ya que esta fue dise

ñada para ser influenciada por fiictores situacionales. Ambas escalas -

tienen un alto grado de consistencia interna. 

Cada uno de los reactivos que integran la prueba debió llenar -

ciertos criterios de validez, para ser incluido en la prueba. 

Respecto a la validez del Inventario, se realizó una correlación 

verificada con los instrumentos considerados mejores act.ualmente, dentro 

de las escalas de ansiedad, así su índice de validez es muy alto. 

INVENTARIO OE RELACIONES ENTRE FAMILIA V TRABAJO (IRFVT) 

ARIAS GALIC!A, 1980. 

Este instrumento ha sido utilizado en estudios realizados por el 

Dr. Arias Gal icia correlacionándolo con otros instrumentos, con el fin -

de explorar si existen nexos entre la familia y el trabajo, las re lacio-
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nes que se han dado han sido casi siempre significativas, con un nivel -

de ent,.e .OS a .OOl. 

Los factores que mide son cinco: 11 Alimentos y Pasatiempos en CO.!!! 

pañfa de Ja familia", 11 Conflictos por el tiempo dedicado a la familia", 

"Llevar- trabajo a casa 11 y ºApoyo de la familia respecto al trabajo 11
• El 

fndice de ºFelicidad" se construyó al obtener respuestas en las pregun

tas: 11 Siento que soy felizº y "Siento que la vida me sonrfeº. 

El sujeto debe responder a 1 os 25 reactivos que conforman el 

cuestionario bajo las siguientes instrucciones; "En cada renglón escriba 

una X sobre el número de la frase que más se· aproxima a sus opiniones o 

sentimientos, o que mejor describe la situación, tal como usted la ve. -

Las claves de los números se dan a contfnuacfón: 1.- nunca; 2.- algunas 

veces¡ 3.- aproxfmadamente el 50% de las veces; 4.- muy frecuentemente; 

5.- siempre 11
• 

Se les recuerda además. que no hay respuestas correctas o equtv_g_ 

cadas 1 sfno que simplemente se re'fieren a sus opiniones personales y pa

ra dar más val fdez a la información se les pide que no escriban su nom

bre. 

Para su calificación se suman los reactivos que miden cada uno -

de los factores y se dfvide entre el número de preguntas que confonnan -

la variable. 
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Cuanto más frecuentemente califiquen con el número 5 (siempre) -

más se fortalece el factor que se está midiendo y entre más utilicen el 

número 1 (nunca) más se debilita. La excepción a esto, son las pregun-

tas 14 y 20 que forman parte de "Integración Familiarº. el procedimiento 

en este caso es a la inversa, cuando contestan con el número 1 es porque 

perciben mayor integración familiar y cuando senalan el número 5 es por

que existe más desunión. 

DATOS DEMDGRAFICOS, DR. ARIAS GAL!CIA. 

El cuestionario mencionado se utilizó para detectar Jos datos -

más relevantes del indiViduo como: sexo. edad, estado civil, escolaridad. 

ocupación, entre otros, y fue por medio de este instrumento que se dete.f_ 

t6 el tiempo que dedican a la transportación entre su hogar y el centro 

de trabajo. 

Las instrucciones son: 11A fin de ayudarnos en el análisis de los 

resultados, le rogamos nos proporcione la siguiente información, que se

r_á empleada para fines estadísticos y nunca de manera individual. Mar-

que con una X el paréntesis respectivo o escriba claramente lo que co- -

rresponda 11
• Asi, la persona que contesta el cuestionario anota entre -

las diferentes opciones, la respuesta que describe su situación. 

Para determinar los porcentajes de cada característica, los re-

activos están enumerados en orden progresivo. Por ejemplo, el reactivo 
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l corresponde al factor 11 sexo 11
, el 2 y 3 a 11 edad 11 y asf sucesivamente, -

de tal fonna que a cada variable le corresponde cierto número; y en base 

a esta información se determina que algunos sujetos pertenecen a un gru

po, otros a un diferente grupo, calculándose el porce~taje de cada factor. 

c) CARACTERISTICAS DE LA MUESTRA 

La muestra estuvo integrada por 244 sujetos, de los cuales el 

67% fueron del sexo masculino, el 32% del sexo femenino y el 1% no indi

có este dato. En cuanto a las edades, el mayor porcentaje estuvo com- -

prendido entre los 31 y 35 años (30%), los restantes rangos se distribu

yeron en la siguiente fonna: entre Jos 21 y 25 años, 14%; entre 26 y 30, 

23%; 36 a 40, 17%; 41 a 45, 9%, 46 a 50, 4%; 51 a 55, 2%, 56 a 60, 1%. -

Respecto al estado civil el 60% eran casados, 32% solteros, 4.5% divor-

ciados, 2% viudos y el 1% vi vi a en unión 1 ibre. 

La escolaridad de los sujetos que formaron la muestra es elevada., 

ya que el 47% tenia estudios profesionales, el 22% posgrado, el 11% ha-

bia e.studiado hasta J afios de profesional, el 13% hasta preparatoria, el 

7% secundaria y sólo se encontró un caso con estudios elementales. En 

cuanto a sus actividades de trabajo se encontró que el 51% tenia puestos 

gerenciales, el ll% eran supervisores, el 27% empleados de oficina; el 6% 

técni'cos y el 1% trabajadores manuales. El 40% laboraba en la iniciati

va privada. el 18% en organizaciones gubernamentales, el 26% en empresas 

paraestatales y el 8% en otro tipo de organización. 



- 89 -

d} PROCEDIMIENTO 

Se solicitó la colaboración de los sujetos, cuando asistían a -

conferencias, congresos, convenciones o cursos de capacitaci 6n, o bien -

al trabajar en sus centros de labores. Debe considerarse, entonces, que 

se trata de una muestra convencional y no es posible general izar los re

sultados, ni puede considerarse representativa de la población adulta. 

e} PROCESAMIENTO OE DATOS 

Los datos se procesaron electrónicamente utilizando el paquete 

Statistical Package for the Social Sciences, SPSS en el área programada 

para realizar correlaciones Pearson (Nie et al, 1975). Para obtener los 

resultados finales, los datos fueron verificados mediante programas dis~ 

ñados por el Dr. Arias Galicia, y de esta manera se aseguró que cada ca

so tuviera el número correcto de registros, que estos estuvieran en el -

orden debido y que ninguna variable tuv1era valores fuera de lo permiti

do. Por último, nuevamente se revisaron los datos para comproba,r la. ve

racidad de la captura. 
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f) RESULTADOS 

TABLA l 

Correlaciones (Pearson) entre las variables familiares y las puJl. 

tuaci ones del IDARE. 

Variables 

FAMILIA 

Alimentos y Pasatiempos 

Integración Familiar 

Conflictos por e 1 Tiempo 

Trabajo 11 evado a Casa 

Apoyo Familiar al Trabajo 

FELICIDAD 

* p == .05 

P.,: .01 

*** p~ .0001 

Muestra 244 sujetos 

AE AR 

- .01 - .17** 

-.13 - .26*** 

.24*** .22*** 

.20*** .17*** 

-. ll -.02 

- .43*** -.51*** 

NOTA.- Es importante mencionar que para el análisis de resultados se de

cidió utilizar el criterio estadfstico de la significación, donde para -

aceptar las hipót.esis planteadas, los datos obtenidos debían tener una 

P""" a .05, .01 y .001. Este criterio es ampl lamente aceptado en la 1 it~ 

ratura científica de la Psicologfa. 
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En 1 a correl aci 6n entre 1 as variables fami 1 i ares y 1 as dos esca-

1 as de Ansiedad (Rasgo y Estado) se encontró lo siguiente: (Tabla l) 

Las variables de Alimentos y Pdsatiempos e Integración Familiar, 

se encuentran correlacionadas negativamente (P ~ .01 y .001 respectiva-

mente) con Ansiedad Rasgo, pero. no asi' con Ansiedad Estado, donde no se 

encontró significación. En conflictos por el tiempo y trabajo llevado a 

casa se encuentra una correlaci6n pos1 ti va tanto en Ansiedad Rasgo como 

en Ansiedad Estado (P ~ .001). En la variable Apoyo Familiar no se en-

centró correlación con ninguno.de los dos tipos de ansiedad. Por último, 

en la variable 11 Fel fcidad" existe una correlación negativa con ambos ti

pos de ansiedad (con uná significación de .001). 

Considerando estos resu1 ta dos, se analizan las hipótesis corres

pondientes al primer problema que expone lo siguiente: ¿Qué relación exi~ 

te entre los factores del Inventario de Relaciones entre Familia y Trab_! 

jo (!RFYT) con la ansiedad del trabajador?. 

Hl.- Se acepta la hipótesis ya que hubo una correlación signifiCJ!. 

tiva de -.17 entre el tiempo dedicado a la familia (alimentos y pasatie.J!!. 

pos) y la Ansiedad Rasgo del trabajador. 

H2.- Se rechaza la hipótesis ya que no hubo una correlación SiJJ... 

nificativa entre el tiempo dedicado a la familia (alimentos y pasatiem-

pos) con la Ansiedad· Estado del trabajador. 
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H3.- Se acepta la hipóteis. ya que hubo una correlación signifi

cativa de -.43 entre la Felicidad percibida y la Ansiedad Estado del tr_!!. 

bajador. 

TABLA 2 

Correlaciones (Pearson) entre las variables de Satisfacción con 

el Trabajo y las puntuaciones del IDARE. 

Muestra= 244 sujetos 

Variables AE AR 

SATISFACCION CON: 

Trabajo en Sí - .40*** - . 32*** 

Supervisor - .26*** -.20*** 

Compañeros -.22*** - . 30*** 

Salarios -.09 -.20** 

Ascensos -.24*** -.25*** 

• p === .05 

P~.01 

*** p-== .001 

H4.- Se rechaza la hip6tesis ya que no hubo una correlación significati

va entre integración familiar y la ansiedad estado del trabajador. 

HS.- Se acepta la hipóteis ya que hubo una correiac16n significativa de 
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.22 entre conf1 ictos por el tiempo dedicado a la familia y la ansiedad -

.r;is;::o del trabajador. 

H6.- Se acepta la hipótesis ya que hubo una correlaci6n significativa -

de .24 entre conflictos por el tiempo dedicado a la familia y la ansle-

dad estado del trabajador. 

H7 .- S.,;: acepta la hipótesis ya que hubo una correlación significativa -

de .17 entre trabajo llevado a casa y la ansiedad rasgo del trabajador. 

HB.- Se acepta la hipótesis ya que hubo una correlación significativa -

de .20 entre trabajo llevado a casa y la ansiedad estado del trabajador. 

H9.- Se rechaza la hipótesis ya que no hubo una correlación significati

va entre apoyo familiar y la ansiedad rasgo del trabajador. 

HlU.- Se rechaza la hipótesis ya que no hubo una correlación significa

tiva entre apoyo familiar y la ansiedad estado del trabajador. 

Hll.- Se acepta la hipótesis ya que hubo una diferencia significativa de 

-.51 entre la felicidad percibida y la ansiedad rasgo del trabajador. 

Hl2.- Se acepta la hipótesis ya que hubo una correlación significativa -

de -.43 entre la felicidad percibida y la ansiedad estado del trabajador. 
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TABLA 3 

Correlación {Pearson} entre tiempo de transportación del hogar 

hacia su centro de trabajo y las puntuaciones del IDARE. 

VARIABLE AE AR 

\Tiempo de Transportación .09 .02 

En la correlación entre las variables de satisfacción en el tr-ª._ 

bajo y las dos escalas de ansiedad (rasgo y estado) los resultados fue

ron los siguientes: (Tabla 2) 

Las variables de satisfacción con el trabajo en sí, supervisión, 

compañeros y ascensos tuvieron una correlación negativa (P ~ .001) con -

ansiedad estado y ansiedad rasgo, mientras que en la variable de salarios 

existe correlación negativa con AR (P~.01), pero no asf con AE. 

Por lo tanto, las hipótesis del segundo problema ¿Qué relación 

existe entre la satisfacción en el trabajo y la ansiedad del trabajador?, 

se analiza como sigue; 

Hl3.- Se acepta la hipótesis ya que hubo una correlación significativa 

de -.32 entre la satisfacción en el trabajo en sí y la ansiedad rasgo -
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del trabaJador. 

Hl4.- Se acepta la hipótesis ya que hubo una correlación significativa 

de -.40 entre sa!isfacción en el trabajo en sf y la ansiedad estado del 

trabajador. 

Hl5.- Se acepta la hipótesis ya que hubo una correlación significativa 

de -.20 entre la satisfacción por el salario percibido y la ansiedad raí 

go del trabaJador. 

Hl6.- Se rechaza la hipótesis ya que no hubo una correlación significa

tiva entre la satisfacción por el salario percibido y la ansiedad estado 

del trabajador. 

Hl7.- Se acepta la hipótesis ya que hubo una correlación significativa 

de -.25 entre la satisfacción por la oportunidad de ascender y la ansie

dad rasgo del trabajador. 

Hl8.- Se acepta la hipótesis ya que hubo una correlación significativa 

de -.24 entre la satisfacción por la oportunidad de ascender y la ansie

dad estado del trabajador. 

Hlg.- Se acepta la hipótesis ya que hubo una correlación significativa 

de -.30 entre la satisfacción por la supervisión y la ansiedad rasgo del 

trabajador. 
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H20.- Se acepta la hipótesis ya que hubo una correlación significativa 

de -.22 entre la satisfacción por la supervisiOn y la ansiedad estado -

del trabajador. 

H21.- Se acepta la hipótesis ya que hubo una carrelaci6n significativa 

de -.30 entre la satisfacción por los compañeros de trabajo y la ansie

dad rasgo dol trabajador. 

H22.- Se acepta la hipótesis ya que hubo una correlación significativa 

de -.22 entre la satisfacción por los compa~eros de trabajo y la ansie

dad estado del trabajador. 

En la correlación entre el tiempo de la transportación que dedj_ 

ca el empleado, al dirigirse de su hogar a su trabajo, con los dos tipos 

de ansiedad (rasgo y estado) no se encontró significación; y así la hip.Q. 

tesis del tercer problema: ¿Qué relación existe entre el tiempo dedicado 

a transportarse hacia su centro de trabajo y la ansiedad del trabajador? 

Se anal iza como sigue: 

H23.- Se rechaza la hipótesis ya que no hubo una correlación significa

tiva entre el tiempo de transportación hacia su centro de trabajo y la -

ansiedad rasgo del trabajador. 

H24.- Se rechaza la hipótesis ya que no hubo una correlación significa

tiva entre el tiempo de transportación hacia su centro de trabajo y la -
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ansiedad estado del trabajador. 

Anal izando las hipótesis se puede observar que la mayor{ a fueron 

aceptadas lde 24 hipótesis planteadas se rechazaron 7), por lo que hubo 

correlaciones significativas en el sentido esperado. y asf de manera ge

neral se puede mencionar que en la muestra utilizada en este estudio, la 

satisfacción laboral y familiar se relacionan con la ansiedad. 

g) C011EHTAR!OS DE LOS RESULTADOS 

En los resultados obtenidos se encontró que hubo más consiste..!!. 

cia en la correfación eritre las variables farnil iares y de trabajo y la -

ans1edad rasgo que con la ansiedad estado. En las variables familiares 

se encontraron cuatro correlaciones con AR \alimentos y pasatiempos, in

tegración familiar, conflictos por el tiempo y trabajo llevado a casa). 

En las variables de trabajo las cinco correlaciones con AR (satisfacción 

por el trabajo en si, supervisor, compañeros, salarios y ascensos}. 

Esto puede deberse al hecho de que, como se ha mencionado, la a.n. 

siedad como rasgo se refiere a las diferencias individuales, relativame.n.. 

te estables, en la propensión a la ansiedad, así los sujetos que se en

cuentran satisfechos en su trabajo y hogar se encuentran más tranquilos 

y serenos por lo que es menos probable que la ansiedad pueda afectarles; 

mientras que la ansiedad como estado, es creada por cualquier situación 

transitoria. 
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Spielberger y Oíaz Guerrero {1975) apuntan que las personas con 

una alta Ansiedad Rasgo exhibirán elevaciones de Ansieaad Estado más fr_g, 

cuentemente que los individuas que califican bajo en AR, ya que los pri

meros tienden a reaccionar ante un mayor número de situaciones como si -

fueran pe1 igrosas o amenazantes¡ pero el hecho de que las personas que dj_ 

fieren en AR muestren o no diferencias correspondientes en AE. va a depe.!l 

der del grado en que una situación específica es percibida par un indivi 

duo patticular como amenazante, por la. experiencia pasada del individuo. 

Asf puede decirse que cuando los sujetos estén satisfechos en -

los ámbitos fami1 iar y laboral, tendrán una propensi6n menor a la ansie .. 

dad como rasgo y al ser baja, es menos probal.lle que exista correlación -

con AE. 

Otro aspecto importante a analizar es el referente a la variable 

Felicidad; ya que fue la que tuvo mayor correlación en ambas escalas de 

ansiedad {AE -.43 y AR -.51, con un nivel de significación de ,001), por 

lo tanto se deducida que las personas con autoestima son felices y son 

menos vulnerables a la ansiedad. Para reforzar e:stos resultados, se cita 

una investigación realizada por Bettelheim (1958) y mencionada por Ivan

cevich (1985) en donde se indica que la diferencia crítica entre los -

que sobrevi\len a una experiencia en un campo de concentración duranlt:: la 

guerra y los que sucumben ante Ja locura y el suicidio, es que el primer 

grupo tiene la capacidad de reunir fuerzas para reforzar los niveles de 

autoestima, es decir, soportar la tensión del encierro. El aumento de -
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los niveles de autoestima se encuentra asociado a una mayor confianza en 

sus habilidades para manejar diversas situaciones y al no percibirse am~ 

nazas externas no se necesita realizar el proceso de adaptación, por lo 

cual no se puede experimentar tensión. 

Por otra parte, las variables de satisfacción en el trabaJo se -

encontraron más a menudo correlacionadas significativamente con amOas e.!_ 

calas de ansiedad, que las variables familiares, debido quizá a que la -

muestra estuvo integrada por sujetos con una escolaridad elevada y el ~ 

yor porcentaje (51%) desempeñaba puestos gerenciales, por tal motivo, el 

trabajo les satisface en gran medida sus expectativas y como mencionan -

algunos autores citados en la revisión bibliográfica (Ghiselli {1959}, -

Mase {lg73¡) los individuos en general buscan mayor responsabilidad, así 

como labores que requieren de mayor habilidad y conforme se obtienen, se 

sienten más contentos y adaptados. estando menos expuestos a la ansiedad. 

En cuanto a las variables familiares no se encontró significa- -

clón con AE en las variables alimentos y pasatiempos, integración fami-

lfar y apoyo familiar al trabajo; debido a lo ya expresado en relación a 

que la ansiedad provocada por una situación transitoria está influencia

da en gran medida por experiencias pasadas del individuo. 

La variable de apoyo familiar al trabajo no obtuvo significancia 

con ninguno de los dos tipos de ansiedad. Estos resultados no eran los 

esperados, lo que se pretendia encontrar era una correlación negativa: a 
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mayor apoyo menor ansiedad; dado que existen investigaciones (Balleste-

ros y Bravo {1985), Palma {1983)) que prueban la relación existente en

tre el trabajo y la familia; asi' como la reducción o aumento de tensión 

que pueden provocar estas áreas sobre el individuo. 

En los factores de conflictos por el tiempo dedicado a la fami--

1 la y trabajo llevado a casa, la correlación significativa que se dió -

fue: a mayor conflicto mayor ansiedad y a más trabajo mayor ansiedad. 

Debido a la cantidad de tiempo que se dedica al trabajo, la persona su-

fre más desgaste ffsico y mental, negándole este hecho la capacidad para 

hacer frente a las situaciones angustiosas; ya que el tiempo que dedica 

a su labor lo disminuye de otras actividades _que podrían ayudarlo a red.!! 

cir la tensión. 

French y Caplan (1973) mencionados por Ivancevich (1985) refie-

ren que la sobrecarga de trabajo puede provocar varias consecuencias in

deseables como pueden ser: insatisfacc16n en el trabajo, excesiva tensi6n 

en él, disminución de la autoestima, amenaza, vergUenza y mayor consumo 

de ci9arri1 los. 

En la correlación tntre el tiempo de transportación de su hogar 

al centro de trabajo no tuvo significación. Esto no era lo que se espe

raba debido a que la bibliograffa revisada coincidfa en afirmar que dado 

que el problema del tráfico en la ciudad de México es tan intenso que -

produce trastornos psfquicos (neurosis, tensión, ansiedad, etc.) lo que 
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conduce a déficits emocionales y de comportamiento al llegar a su traba

jo o a su hogar. 

Reding (1Y85) y Shotols et al (1978) en un estudio sobre el tema, 

concluyen que son las diferencias individuales las que determinan la ac

titud de la persona hacia los congestionamientos, asi debido quizá a es

tas diferencias individuales fue que no se encontró una asociación entre 

el tiempo dedicado a la transportación y los dos tipos de ansiedad (AR y 

AE}; además, como se ha mencionado anterionnente, la muestra del presen

te estudio no es representativa de· la población adulta en general. 

h) CONCLUSIONES 

El objetivo general de la investigación se cumple en gran parte, 

ya que la satisfacción en el trabajo (principalmente) y algunos aspectos 

de los utilizados para medir satisfacción con la familia, se relacionan 

con la ansiedad en el trabajador. 

Los cinco factores que miden la satisfacción en el trabajo l tra

bajo en sf, supervisor, compai\eros, salarios, ascensos) se correlaciona

ron significativa y negativamente con la Ansiedad Es.tacto y la Ansiedad -

Rasgo, con excepción de la variable "Salar1os" que no tuvo significancia 

con AE. 

Las variables familiares se correlacionaron significativamente, 
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aunque en menor medida que las variables de trabajo, con el factor ansi~ 

dad, fue con AE donde s6lo se dieron dos correlaciones {confl lctos por -

el tiempo y trabajo llevado o casa). 

Por otro lado, es necesario recordar que Ja AR se refiere a sen

timientos d.e tensión más o menos permanentes, o sea es un rasgo de pers..ft 

nal idad, mientras que la. AE es creada por situaciones transitorias¡. cua.!l. 

do los individuos exhiben una alta AR, es más posible que su AE sea tem

bién elevada, si esta relación no se presenta puede ser debido a que los 

individuos perc·iben de diferente manera las situaciones consideradas co

mo amenazantes, debido en gran medida a sus experiencias pasadas. 

La variable que tuvo mayor correlaci6n fue la de "Felicidad": a 

mayor fel tcidad percibida menor Ansiedad Rasgo y Ansiedad Estado. 

La correlación entre tiempo de transportación y AR y AE no tuvo 

significación. 

Por lo tanto haciendo un análisis de los datos encontrados se pu.!l_ 

de concluir que el estudio comprobó gran parte de lo planteado en los -

problemas y en la hipótesis, de esta manera los resultados son interesO:!!.. 

tes, ya que nos muestran. entre otras cosas, que existe relación entre -

el trabajo y la familia, relación que en muchas ocasiones no se conside

ra y se trat..a al trabaJador como un ser aislado que separa una esfera de 

la otra, teniendo asf solo un enfoque parcial del desarrollo del sujeto. 
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Nosotros consideramos que el que exista una buena relación en e.2_ 

tas dos áreas tan importantes en la vida del hombre es esencial para que 

logre un desenvolvimiento óptimo, puesto que la estabilidad emocional 

del ser humano afecta su conducta en general, además el sentirse tranquj_ 

lo evita, en gran parte, la ansiedad. Tal como se describió en los da-

tos arrojados en el estudio. que nos muestran que cuando se percibe ma-

yor felicidad es menor la ansiedad (de ambos tipos) del sujeto. 

Por otra parte, examinando la relación de las variables de sati~ 

facción en el trabajo menor ans'iedad, se considera que al estar a gusto 

can las tareas desempeñadas y con el ambiente laboral que lo rodea, el -

trabajador se Siente más" relajado, redundando quizá también en mayor pr~ 

ducción (recordando siempre que en este proceso se involucran diferentes 

aspectos). 

En cuanto a las variables familiares fue donde se encontraron m~ 

nos correlaciones con la ansiedad, debido tal vez a que los individuos -

encuestados le ·dieron más importancia a su vida laboral. 

Así también el no haber encontrado la correlación deseada en el 

tiempo de transportación con ansiedad, puede deberse, entre otras cosas, 

como se mencionó, a las diferencias individuales, o a otros factores no 

estudiados en la investigación 

Por !lltimo, se hace referencia a que estos datos pueden ser de -
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utilidad para enfatizar la importancia de 1a satisfacc1ón del trabajador 

y asf reducir la ansiedad, ya que esta provoca diversos efectos negat1-

vos en el centro de trabajo y famil ia.r, a los cuales se hace referencia 

más adelante. 

1 ) SUGERENCIAS 

La apl icaci6i:t de los resu1 tados obtenidos puede ser interesante 

para directivos de empresas, puesto que las consecuencias de la ans1edad 

son diversas, y este es un factor que no pueden pasar por alto dentro de 

su polhica organizacional. 

Diversos factores pueden es.tar ascciados a la tensión, o pueden 

ser la causa indirecta de su presencia, como reducciones en la eficacia 

del tral>ajador, problemas de salud física y mental, accidentes, el ause.n. 

tismo y la rotación, que san refleJO a menudo de dicha tensl6n, acasion~ 

do por Ja insatisfacción; problemas en las relaciones interpersonales, -

particulannenta Jos conyugales y fomil lares. Esto puede ser causa de m~ 

.vores trastornos en la empresa como son, entre otros-. conflicto en las .. 

relaciones humanas, desorganización en las áreas y actividades del tral>~ 

jo. Provocando dentro del centro laboral, disminución en Ja productivi

dad, sufriendo un estancamiento en el desarrollo de sus objetivos. 

En el aspecto famil1ar la tensl6n puede provocar crisis familia

res, conflic'tos maritales,, malas pr&cticas en la crianza de los hijos, -
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rivalidad entre hermanos, entro otros efectos. 

Aunque, por otra parte, la tensión ofrece también aspectos posi

tivos; como es Ta satisfacci6n que se siente al alcanzar una meta diff-

c11, la cual se consiguió al dar respuestas adaptativas a los estímulos 

del ambiente exterior. 

Asf, las organizaciones necesitan trabajar con los empleados que 

sufren ansiedad y lograr que alcancen metas de desempeilo aceptables, no 

hay que olvidar además, que los Indicadores de la tensión provocados por 

el trabajo y la vida en general, est.án Influidos por la percepción que -

el Individuo tiene de los estresores. 

Las consecuencias psico16gicas directas de Ta ten:¡ión incluyen 

depresión, ansiedad, agotamiento nervioso, desorientación, sentimiento -

de inadecuación, apatfa, pérdida de la motivación para la obtención de -

metas y aumento en la frritabil idad. lo fatal de estas consecuencias 

(como cita !vancevlch (1985¡) es que pueden formar un circuito cerrado -

de niveles de tensión en aumento; puesto que el estresor y el estrés puJt 

den convertirse en un círculo vicioso, fonnando espiral ascendente. 

Las empresas deben considerar estos efectos y prestar ayuda a -

sus empleados, dado que la ansiedad es una respuesta interna provocada -

por un factor externo, sobre el cual la organización puede tener cierto 

control. El primer paso a dar es detectarla como causa de problemas Ja-



- 106 -

borales, asf como que el individuo reconozca que la está experimentando. 

Para lograr este objetivo se requiere de una gran labor por par

te de la organización, pero los resultados que se obtengan redundarán en 

grandes beneficios tanto para el trabajador como para la empresa. 

Las medidas preventivas son las más saludabl~s, ya que se ident.1 

fican las fallas mentales laborales para corregirlas antes de que se COJl. 

viertan en problemas. 

Si la problemática ya está presente se deben redise~ar los aspe.f. 

tos que determinan que el sujeto se sienta satisfecho \los cuales ya se 

han mencionado en la bibliografía), para reducir la tensión. 

Por último, debe tenerse presente en todo momento que el ser hu

mano interactúa en diversas esferas y todas ellas intervienen para que -

se sienta ansioso o tranquilo. 

Como l imitante hay que hacer referencia a que la muestra no es -

representativa de la poblaci6n adulta en general, por lo que seda inte

resante utilizar otras muestras para determinar si los resultados que se 

obtuvieran fueran afines a los presentados. 

También podrían hacerse otras correlaciones con los resultados -

relacionando> por ejemplo, las variables del Indice Descriptivo del Tra-
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bajo con el Inventario de Relaciones entre Familia y Trabajo, o alguno -

de estos instrumentos con datos demográficos y encontrar otras conclusi.Q_ 

nes importantes. 

Además, no hay que perder de vista que las reacciones ante la ª!!. 

siedad están determinadas, en gran medida. por las diferencias individu_! 

les. 

Fina 1 izando, se hace hincapié en que 1 as empresas deben conside

rar que la satisfacción en el trabajo y la familia están relacionadas -

con la ansiedad del individuo y que esta relación es también inversa y -

el resultado de esta correlación ayudará o perjudicará el desempeno del 

trabajador en sus 1 abares. 
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ANEXO l 

INDICE DESCRIPTIVO DEL TRABAJU 

Dra. Patricia Cain Smith * 

NO ESCRIBA SU NOMBRE. 

A continuación encontrará una serie de palabras que pueden apl i

carse a su trabajo actual. Al leer las listas que se proporcionan en -

las páginas siguientes. coloque una 11 5" en la lfnea de la izquierda en -

caso de que usted considere que ll describe a su trabajo actual; una "N 11 

en caso de que la palabra J1Q.. retrate a su trabajo y una 11 111 si está us-

ted indeciso(a). 

SI 

NO 

= INDEC!Sü(A) 

EJEMPLO 

_s ___ Lento 

_1 ___ Bien iluminado 

_N ___ Cansado 

La persona que contestó indicó que su trabajo ..§.i es lento, que -

está indecisa respecto a si está bien iluminado y que .!!.Q. lo considera -



cansaelo. 

No hay respuestas correctas o equiVocadas. Todas soh buenas, -

pues se trata de conocer las opiniones de usted al respecto. 

* Universidad de Bowl ing Green, Ohio. 
Derechos reservados. Prohibida la reproducci6n. 



TRABAJO 

l. Fascinante 

2. Rutinario 

3. Satisfactorio 

4. Aburrido 

s. Bueno 

6. Creativo 

7 • __ Respetado 

8. Necesita que se haga 
-- con mucha rapidez 

9. __ Agradable 

10. Util 

11. __ Fatigoso 

12.-__ Sano 

13. Desafiante 

14. __ Oe pie 

15. Frustrante 

16. Sencillo 

17. lntenninable 

18. __ Proporciona un senti
miento de logro 

= lndeci so 

N i:: No 

S = Si 

SUPERV !SOR 

19. __ Solicita mis consejos 

20. Difícil de contentar 

21. Descortés 

22. Alaba el trabajo bien 
hecho 

23. Tiene tacto 

24. __ Influye sobre mf 

25. Está bien infonnado 

26. __ Supervisa lo suficie.!!. 
te 

27. Se irrita con facili-
dad 

28. Me dice en qué situa-
-- ci6n me encuentro 

29. Mol esto 

JU. Testarudo 

31. conoce bien el trabajo 

32. Malo 

33. __ inteligente 

34. __ Me deja que me haga 
cargo de mi trabajo 

35. Está cerca cuando se 
le necesita 

36. Perezoso 



COMPARE ROS 

37. Estimulantes 

38. Aburridos 

39. Lentos 

40. Ambiciosos 

41. Tontos 

42. __ Responsables 

43. __ Rápidos 

44. __ lntelig~ntes 

45. Es fácil enemistarse 

46. 

47. 

48. 

-- con ellos 

Hablan demasiado 

Astutos 

Perezosos 

49. __ Desagradables 

50. __ Hay intimidad con ellos 

51. Activos 

52. Con intereses estrechos 

53. Leal es 

54. Es dificil entablar rela 
-- cienes con ellos -

SALARIOS 

55. __ Ingresos adecuados p~ 
ra los gastos nonnales 

56. Partictpaci6n satisfac 
toria en las utilidades 

57. __ Apenas puede vivirse 
con los ingresos 

58. Malos 

59. Ingresos que permiten 
-- lujos 

60. __ Inseguros 

61. __ Menos de lo que mere.!_ 
co 

62. 

63. 

Salarios elevados 

Salarlos insuficientes 

ASCENSOS 

64. __ Buenas oportunidades 
para ascender 

05. Oportunidades bastan-
-- te limitadas 

66. Ascensos de acuerdo a 
las capacidades 

67. __ Empleo sin futuro 

68. __ Buenas posibilidades 
para ascender 

69. __ Sistemas injustos de 
ascensos 

70. __ Ascensos poco frecue.n. 
tes 

7!. Ascensos regulares 



72. Bastantes buenas pro-
-- babil idades de ascen

sos 

Revise por favor que ninguna raya quede en blanco. 

73 74 75 76 
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ANEXO Il 

!DARE 

lNVENTARlO DE AUTOEVALUAC ION 

POR: C.O.Spfelberger, A.Martfoez-Urrutia, F .González Reigosa, 
L.Nataltcio y R.Dfaz-Guerrero 

SXE 

Nombre: Fecha:------

INSTRUCCIONES: Algunas expresiones que la gente usa "' o 
para describirse aparecen abajo. Lea cada fra ¡g 
se y 1 lcne el cfrcul o del número que indique::-

~ 

cómo se hÚ!.n.t.e. a.ftoltLl nU..ómo, o sea, c.n u.te. mo- o 
ml!li.to. No hay contestaciones buenas o malas. - ¡¡; ¡;¡ g; 
No emplee mucho tiempo en cada frase, pero tra l2 ;¡ ¡1§ te de dar la respuesta que mejor describa suS .,, 
sentimientos ahora. ;:¡ 8 ;;¡ ¡¡¡ o 

l. Me sfento calmado CD ® ® © 
2. Me si en to seguro CD ® @ © 
3. Estoy tenso <D ® ® © 
4. Estoy contrariado <D ® ® © 
5. Estoy il gusto <D ® ® @) 
6. Me siento alterado <D ® ® © 
7. Estoy preocupado actualmente por algún posible 

contratiempo <D ® ® © 
8. Me si en to descansado <D ® ® © 
9. Me siento ansioso <D ® Q) © 

10. Me siento cómodo CD ® @ © 
11. Me siento con confianza en mi mismo CD (ÍJ ® ® 
12. Me siento nervioso CD ® @ © 
13. Me siento agitado <D ® ® © 
14. Me siento "a punto de explotar 11 <D ® @ © 
15. Me si en to reposado CD ® ® @) 
lb. Me siento satisfecho <D ® @ © 
17. Estoy preocupado © <2l ® @) 
18. Me siento muy excitaao y aturdido Q) (l!) @© 
19. Me siento alegre (j) ® @ © 
20. Me siento bien CD ® @ @ 



IDA RE SXR 

INVENTARIO OE. AUTOEVALUAC!UN 

INSTRUCCIONES: Algunas expresiones que la gente usa 
para describirse aparecen abajo. Lea cada fra-
se y llene el círculo del número que indique -

¡!! ¡¡¡ c6mo se siente geneJUL.fme.n.te.. No hay contl!sta--

ª cienes buenas o malas. No emplee mucho tiempo 

ª 
@ ¡¡¡ 

en Cada frase, pero trate de dar la respuesta ¡]; :::¡ 
"' que meJor describa c6mo se siente 9envr.a.tm2.n.te. 

~ 
< 

~ ~ "' '"' ?;: "' ~ "' 
21. Me siento bien <D @ ® ® 
22. He canso rápidamente (j) ® @ ® 
23. Siento ganas pe 1 lorar ()) ® @ ® 
24. Quisiera ser tan ff'.!11z como otros parecen serlo (j) @ @ ® 
25. Pierdo oportunidades por no poder decidi nne 

rápidamente d) @ ® ® 
26. Me siento descansado (j) ® @ © 
27. Soy una persona 11 tranqufla, serena y soscgada 11 (j) © ,® ® 
28. Siento que las dificultades se me amontonan al 

punto de no poder superarlas <D ® ® © 
29. Me preocupo demasiado por cosas sin importancia <D ® Q) © 
30. Soy feliz <D ® @ @ 

31. Tomo 1 as cosas muy a pecho <D ® ® © 
32. Me falta confianza en mf mismo (j) @ @ ® 
33. Me s1 en to seguro <D ® Q) © 
34. Trato de sacarle el cuerpo a las crisis y 

dificultades <D ® ® ® 
35. Me siento melanc61 ico <D ® ® ® 
36. Me siento satisfecho (j) ® Q) © 
37. Algunas ideas poco importantes pasan por mi 

mente y me molestan (j) ® ® ® 
38. Me afectan tanto los desenganos que no me los 

puedo quitar de la cabeza CD @ @ © 
39. Soy una persona estable <D @ ® ® 
40. Cuando pienso en los asuntos que tengo entre 

manos me pongo tenso y alterado ID ® <Y © 
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ANEXO 111 

JlQ. ESCRIBA SU NOMBRE 

En cada renglón escriba una X sobre el número de la frase que más -

se aproxima a sus opiniones o sentimientos, o que mejor describe la si-

tuación. tal como Ud. la ve. La claves de los números se dan a cont1nu~ 

ción: 

1 = nunca 

2 = algunas veces 

3 = aproximadamente· el 50% de las veces 

4 = muy free u en temen te 

5 "' siempre · 

Ejemplo: Por la noche veo los noticieros de la televi.sión l 2 3 4 X.. 
La persona, al marcar el 5, indicó que siempre observa los programas de 

noticias en la televisión. 

No existen respuestas correctas o equivocadas; todas son buEnas pues se 

refieren a sus opiniones personales, que son las importantes. 

Recuerde marcar sólo un número en cada frase y n~ dejar ninguna sin 

marcar. 

Pase a la página siguiente. 

Derechos reservados por Dr. Fernando Arias Galicia. Prohibida la 
reproducct6n sin penniso escrito. 



l = nunca 2 == algunas veces 3 = aprox. e1 SO~ de las veces 

4 = muy frecuentemente 5 = siempre 

l. Trabajo más horas de las que son aconseja.bles 

2. Siento que dedito poco tiempo a mf familia 

J. Pino consejo a mi familia sobre asuntos 
de trabajo 

4. En los di'as M.b1les tomo el desayuno en 
compai"li'a de mi fam11 ia 

5. Mis principales pasatiempos los efectúo 
acompañado de mi familia 

6. El fin de semana lo dedico a mi familia 

7. Durante el fin de semana me l 1 evo asuntos 
del trabajo para hacer en casa 

H. Comparada con la mayor parte de las fami
lias, la mía es más untda 

9. En días hábiles tomo el alimento del medio 
di'a en compai'\Ía de mi fami1 ia 

10. Mi familia se s1ente interesada en lo que 
pasa en mi trabajo 

11. Mi familia me apoya con respecto a mi 
trabajo 

12. 1'1i fami1 ia me reclama por el poco tiempo 
que le dedico 

13. Me siento muy saUsfecho con mi trabajo 

14. Tengo disgustos con mi fam11ia 

15. Me s1ento mal conmigo mismo porque no puedo 
dedicarle más atenc16n a mi fam11 ia 

16. Siento que soy feliz 

17. Llevo trabajo para terminar en casa 

2 

3 

4 

4 

4 

5 



18. Me preocupo por cosas del trabajo cuando 
estoy en compaiHa de mi familia 

19. Siento que la vida me sonde 

20. Comparada con las demás, en mi famtlia 
hay mds disgustos 

21. En charlas con mi famili.a, platico sobre 
1 as cosas que pasan en mi trabajo l con 
mi jefe, mis compa~eros, etc.) 

22. Una fuente ae fricciones con mi fam11 ia 
es el poco tiempo que les dedico 

23. Tomo el alimento de la.noche en ccmpaftfa 
de m1 fam11 ia 

24. Me siento muy satisfecho con la fonna de 
ser de mi familia 

25. Durante el fi~ de semana me preocupo por 
asuntos del trabajo 

4 
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ANEXO IV 

O~.TOS DEMOGRAfICOS 

Le rogamos nos proporcione la. siguiente infonnac16n para dyudarnos en el 

análisis estadístico de los datos. Marque con una 11 x11 el lugar adecuado: 

26. ¿Cuántos aí"ios ttene de estar trabajando en toda su vida? 

l. Menos de l año 

2. __ Entre l y 5 anos 

3. __ Entre 6 y 10 años 

4. __ Entre 11 y 20 anos 

5. __ Entre 21 y 30 años 

6. __ Entre 31 y 50 aflos 

27. ¿Cuántas personas trabajan en su empresa o insti tuci6n? 

l. Menos de 25 

2. __ Entre 26 y 50 

3. __ Entre 51 y 100 

4. __ Entre 101 y 200 

5. __ Entre 201 y 500 

6. Más de 500 

28. El sexo de usted es: 

.L Femenino 

2. Masculino 



29. Indique su edad: 

l. Entre 21 a 25 años 

2. Entre 26 a 30 años 

3. Entre 31 a 35 años 

4. Entre 36 a 40 años 

5. Entre 41 a 45 años 

6. Entre 46 a 50 ai'ios 

7. Entre 51 a 55 anos 

H. __ Entre 56 y 60 años 

9. Entre 61 y 65 años 

30. Marque el nivel máximo de estudios que alcanzó 

l. Primaria 

2. __ Secundaria o equivalente (prevocacional 1 comercio, etc. J 

3, Preparatoria o equivalente (vocacional. carreras técnicas 
-- cortas, etc.) 

4. __ 3 años o menos de profesional después de la preparatoria 

5. Profesional 

6. Estudios de posgrado (Maestrfa o Doctorado) 

31. Area de estudios profesionales, si los realizó: 

l. __ Leyes 

2. Economf a 

3. Administración 

4. Contaduría 



5. __ Ingeniería 

6. __ Psicología 

7. Otras. Especificar------------

32. En su empresa o institución. usted es: 

l. __ Propietario 

2. __ Socio mayoritario 

3. Funcionario de alto nivel 

4. Funcionario de nivel medio 

5. __ Supervisar de primera línea 

6. __ Empleado de oficina 

7. __ Técn'ico (proyectista. dibujante, topógrafo, etc.} 

-S. Vendedor 

9. __ Trabajador manual 

33. Su estado civil es: 

l. Soltero 

2. Casado 

3. Divorciado 

4. Viudo 

S. Unión Libre 

34. Salario mensual: 

!. de $ 31,000 a 50 ,000 

2. De 51,000 a 70 ,000 



3. __ De$ 71,000 a 90,000 

4. Oe 91,000 a 
110 ·ººº 

5. De 111,000 a !JU ,000 

6. De 131,00D a 150 ,000 

7. De 151,000 a 170 ,000 

8. De 171 ,000 a 190 ,000 

9. Nás de 190 ·ººº 

35. Usted trabaja en: 

l. __ Iniciativa privada 

2. __ Por cuenta propia 

3. __ Gobierno (federal, estatal o municipal) 

4. __ Empresa paraestatal o descentralizada del gobierno 

5. Otros: Especificar -------------

36. Su esposa, o esposo, si es Ud. Mujer: 

l. __ No trabaja 

• 2. __ Trabaja unas horas al dfa 

3. __ Trabaja medio tiempo (sólo por las mana.nas o por las tardes) 

4. __ Trabaja tiempo completo (un turno o jornada de 8 o más 
horas) 

37. ¿Cuánto tiempo emplea nonnalmente para ir directamente de su casa a 
su trabajo al iniciar su jornada o turno? 

1. Menos de 15 minutos 

2. Entre 16 y 30 m1 nutos 



J. __ Entre 31 y 45 minutos 

4. __ Entre 46 mfnutos y l hora 

5. Más de 1 hora y menos de 1 hora y media 

6. Más de 1 hora y media pero menos de 2 horas 

7. __ Más de 2 horas y menos de 2 horas y media 

B. __ Más de 2 horas y media pero menos de 3 horas 

9, Más de 3 horas 

38. ¿Qué medio{s) de transporte utiliza normalmente para ir a su trabajo 
desde su hogar? 

l. Camf nando 

z. Bicf.clcta 

3. Automóvil propio 

4. Taxi 

5. 11 Peseros 11 o colectiVos 

6. Autobús 

7. Metro 

s. Tranvía 

9. Otros (especificar) 

39. ¿Cuántas veces transborda o cambia de 1 fnea o de medio de transporte 
para ir normalmente de su casa al trabajo? Por ejemplo. si toma dos 
autobuses. entonces debe marcar el l pues transborda una vez. 

l. 

2. 

J. 

Una vez 

Dos veces 

Tres veces 

4. 

5. 

6. 

Cuatro veces 

Cinco veces 

Más de 5 veces 
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