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I M T R o D u e e I o M 

Dentro del ámbito Social en el que 
cotidianamente nos desenvolvemos, convivimos con seres 
humanos muy diversos, portadores de diferentes vivencias que 
se reflejan en sus conductas, las que determinan su 
influencia en el entorno social. 

Para las personas interesadas en el 
conocimiento general del ser humano y particularmente para 
quienes nos interesa ahondar en su aspecto ps!quico, es de 
primordial importancia comprender el por qué de las diversas 
manifestaciones de su personalidad. 

si nos detenemos a considerar que dentro de 
las actividades que realiza todo ser humano productivo, la 
tercera parte de su tiempo la dedica al ejercicio de la 
actividad laboral que ha elegido; podemos asegurar que el 

·grado de satisfacci6n que obtenga en el desempello de la 
misma, influirA notablemente en todas laa esferas de su 
vida. Es por esto que la elecci6n de la ocupaci6n o carrera 
tiene tanta relevancia. 

En la elecci6n de carrera o actividad es de 
suma importancia el sexo del individuo, .ya que existen 
actividades y carreras que tradicionalmente han sido 
desempelladas por un sexo determinado, no obstante que pueden 
ser realizadas satisfactoriamente por el sexo contrario. 

. Dentro de nuestra sociedad, la mujer ha sido 
tradicionalmente quien ejerce en el seno familiar, las 
actividades no remuner~das de protección, educación y 
cuidado de todos los elementos de la familia; en 
contraposición con el hombre quien tradicionalmente se ha 
dedicado a actividades remun·eradas, fungiendo como proveedor 
de la familia. 

Las circunstancias socioeconom1cas y 
culturales que afrontamos actualmente, han permitido, e 
incluso obligado a muchas mujeres· a incorporarse a 
actividades remuneradas, dentro de ·éstas pueden encontrarse 
actividades profesionales y subprofesionales. 
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En la revisi6n bibliogrAf ica previa a la 
elaboraci6n del presente trabajo, encontramos que la mayoria 
de las investigaciones han centrado su atenci6n en los 
perfiles de personalidad de los candidatos a elegir 
determinadas carreras, en la satisfacción psicosocial que se 
obtiene en el ejercicio de su profesi6n y en la autoestima 
de la mujer que trabaja. Ante esta situaci6n hemos decidido 
que nuestra aportación al respecto seria realizar una 
comparaci6n de los grados de satisfacci6n psicosocial entre 
mujeres que eligieron estudiar carreras que tradicionalmente 
han tenido una matricula de inscripci6n mayor de hombres y, 

·por lo tanto, se han considerado t1picamente masculinas; y 
mujeres que eligieron estudiar carreras que 
tradicionalmente han tenido una matricula de inscripción 
mayor de mujeres y, por lo tanto se han considerado 
tipicamente femeninas. 

Hablar del tema de la mujer sin llegar a 
parecer feministas es tarea dificil. No obstante, este 
trabajo pretende lograrlo, además de ser un acercamiento 
formal al tema de la mujer, su interés vocacional y su 
satisfacción psicosocial, que sirva como base para futuras 
investigaciones. 

Al hablar de satisfacci6n psicosocial no se 
puede dejar a un lado la teoria da role•, que es la base de 
la Escala de Funcionamiento Psicosocial; la cual fue 
utilizada como instrumento de medici6n en esta 
investigaci6n. 

En el primer capitulo se 
de lo que es el rol aexual y la forma en 
aenciona c6mo la educaci6n informal 
evolucionando en México. 

da una e><plicaci6n 
que se adquiere. se 
y formal ha ido 

En el segundo capitulo se esbozan los 
factores psicosociales que intervienen en la vida cotidiana 
de todo ser humano, se describe la Escala de Funcionamiento 
Psicosocial y las investigaciones que se han realizado con 
ella. 

En el tercer capitulo se expone la 
problemática a la cual se enfrenta la mujer en el ámbito 
laboral, por lo cual su elección de carrera se encuentra 
influenciada. se da una breve explicación de la 
participaci6n universitaria de la mujer, así como de las 
profesiones que a lo.largo de la.historia se han considerado 
tradicionalmente masculinas y femeninas. 
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En el cuarto capitulo ae seftala la 
metodología en la cual se basa el presente trabajo para 
poder dar respuesta al objetivo general que nos planteamos 
al inicio del mismo: Determinar el grado de satisfacción en 
el funcionamiento psicosocial de mujeres y hombres que 
estudian los Oltimos semestres de carreras t!picamente 
masculinas y femeninas.Se explica el por qué de la elecci6n 
del diseno factorial y el análisis de varianza como método 
para obtener los resultados más completcis. 

En el capitulo cinco se manifiestan los 
resultados encontrados en la investigaci6n. 

En el capitulo seis se declaran las 
conclusiones y limitaciones que surgieron en el desarrollo 
de la presente investigaci6n. 



A•'l'•C•DBllT•S 

Alvara• Kartlna• (1984), expresa que a lo 
largo de la historia las mujeres -han ocupado un lugar 
subordinado en el hogar y la sociedad. atavan Goidbarg 
(citado por Alvarez Mart1nez, 1984), dice que hist6rica y 
socialmente resulta inevitable la subordinaci6n de la mujer 
al hombre, que jam4s han existido las llamadas sociedades 
matriarcales y que bajo ningtln concepto ·podr4 modificarse 
tal situaci6n. 

Bva riges (citada por 
1984), sostiene que no existe nada en la 
sociedad que obligue a uno u otro· 
determinadas funciones (ama de casa) 
determinada posici6n (subordinada). 

Alvarez Mart1nez, 
naturaleza ni en la 
sexo a desempeftar 

y a ocupar una 

Yur6n ca.arana (1987), afirma que a las 
mujeres siempre se les ha considerado una especie de casta 
inferior, tanto 6atas como los hombres adquieren una 
personalidad pliicoaaxual que le da al hombre una 
superioridad sobre el sexo femenino. Para muchos, esta 
desigualdad se basa en las diferencias biol6gicas y 
naturales, pero en realidad se debe a un sistema de valores 
sancionado socialmente. 

En 1970, •atara aplic6 el test de Domin6s 
Anstay, el Inventario de Preferencias Vocacionales de Kuder 
y el. MMPI, a un grupo de 230 estudiantes de sexo masculino, 
que se encontraban estudiando el So. afto de preparatoria, a 
los cuales se lea iaparti6 un curso de orientaci6n 
vocacional en la Universidad La Salle. El objetivo del curso 
ara ayudarlos en la elecci6n del Area académica en la cual 
continuar1an sus estudios de bachillerato. 

Terminaron el curso 187 sujetos, los cuales 
decidieron su área académica de la siguiente forma: 

73 alumnos eligieron el área 1, 

27 alumnos eligieron el área 2, 

60 alumnos eligieron el área 3, 

27 alumnos eligieron el área 4. 

4 



Laatiri L6P•• (1971), eatudi6. la triada 
neur6tica del perfil del MMPI en 800 adolescente• •exicanoa, 
buscando diferencias entre 4 grupo• aocioecon6micos. Lila 
edades de los sujetos oscilaron de 14 a 18 aftas; 400 
pertenec1an al sexo femenino y 400 al sexo •asculino. Su 
escolaridad fluctu6 de 60. afio de primaria a Jo. afio de 
bachillerato. Se dosificaron los niveles socioecon6•icoa en 
los siguientes: alto, •edio, bajo superior y bajo inferior. 

Lastiri concluy6 que tanto en al grupo 
.. aculino coao en el grupo femenino, al nivel aocioaconO•ico 
alto preaenta la aenor elevaci6n en laa escalaa 1, Z y 3 del 
MMPI en coaparaciOn con la• otras 3 clases aocioacon6aicaa. 
La aayor puntuaci6n de dichas escalas se observ6 en la clase 
baja superior, tanto en el grupo de hombres co•o da •ujerea. 
Por otra parte encontr6 diferencia• aignificativaa entre •1 
grupo femenino y el .. aculino, en loa 4 grupo• 
socioacon6aicos antea asncionadoa. El grupo faaenino moatrO 
un perfil ús elevado en la triada neur6tica, lo cu.al _fu6 
interpretado como la praaancia da raagos naur6tico• en la 
adolaacante -xicana¡ debido poaibl-nte a laa praaionaa 
social•• a las que ae ve ao-tida la aujer en nuaatra 
cultura. · 

•••teva (1982), al igual qua .. varro (1971), 
augiaran qua •l aaxo y la adad provocan caabioa. · en loa 
perfil•• ·da peraonalidad da loa aujatoa. llo encontraron 
raagoa caracter1aticoa da paraonalidad en loa aatudiantaa da 
cada una da las 6raaa acad6•icaa da la preparatoria, lo cual 
tiene relaciOn con la inveatigaci6n de 8teallar9 (1915), 
quien eatudiO a aluanoa qua curaaban pre-medicina, 
bioqulaica, econoala, ingl6•, historia, aat ... ticaa,·aaaica, 
ciencia• pollticaa y paicologla, concluyendo que axiatlan 
diferencia•· da personalidad en loa estudiantes 

.univaraitarioa de diveraaa 6reaa, paro qua dicbaa. 
diferencia• no eran da tal aagnitud qu• permitieran predecir 
loti perfila• de personalidad da cada.grupo; 

A trav6a da la diacuai6n de loa datoa 
encontrado• en la inveati9aciOn de sestega y •n aua 
antacadantaa bibliogr6ficoa, aa puada notar que el nivel 
aducátivo y la edad da laa paraonaa originan cambios .en laa 
cargas de los factoras de peraonalidad • 

... 4aria9a 7 OUttl• (1980), llevaron a cabo 
una investigaci6n para tratar de delimitar si exist1an 
diferencias significativas en el puntaje promedio de cada 
una de las escalas del MMPI tanto en - hombres como en 
mujeres del 6rea académica de ciencias f1sico matemáticas .y 
disciplinas sociales. 
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La •ueatra •• integr6 par 2 grupos: grupo A 
for•ado por 56 aujetoa da loa cuales 51 eran de aexo 
•••culino y 5 de aexo femenino; con una edad qua vari6 de 17 
a 27 aftoa; J de la• peraona• de sexo •aaculino eran caaadaa 
y •l reato aolteroa; todo• ae encontraban estudiando el 6rea 
de ciencias flaico .. tealticaa en la Escuela Nacional 
Preparatoria No. 5. El grupo 8 foraado por 61 sujetos, 32 de 
••xo aaaculino y 29 'de aaxo femenino; con una edad que 
oaci16 entre loa 17 y JO aftoa; B aujetoa eran casados y 53 
soltero•; todo• ae encontraban eatudiando el lrea da 
dieciplinaa aocial•• en la Escuela.Nacional Preparatoria No. 
5. Se encontr6 que loa sujetos del sexo aaaculino 
integrante• de la aueatra, presentaron en ·aabas lreaa los 
aiaaoa rasgos de ·personalidad, .a excepción de las escalas L, 
F, 4 (DP) y 6 (PA) , en las cuales el grupo de disciplinas 
sociales obtuvo puntajea als elevado•, lo qua caracteriza a 
loa eatudiantes de disciplinas sociales coao sujetos 
perceptivoa, confiado• en s1 atamos, con· la adecuada 
adaptaci6n paicol6gica pero con algunas reacciones aaotivas 
acentuada•, inconforaea y aenaibles. Los estudiantes "del 
Ir•• flaico .. tea&ticaa •• distinguen· por el adecuado 
control de al ·aiaaoa, ·aoraliataa, un poco ingeniosoa, 
aociables, tienden a preaentar cierta falta da control, se 
dan cuanta de su. experiencia y aentiaientoa interno• con 
poca tendencia a proyactar la culpa de aus dificultlldea a 
otra• gente•. El qrupo de aujetoa de aexo·reaenino preaant6 
en aabaa Ir••• loa aiaaoa rasgos caracter1aticoa de 
personalidad, a excapci6n de laa~acalaa·K, 6 (PA) y 8 (ES), 
en la• cual•• las aujeras del lrea de diaciplina• social•• 
puntuaron ala alto, lo que la• aueatra coao peraonas que 
.. nifieatan una conducta pasivo. agresiva ante figura• de 
autoridad, desconfiada• e hipersen•ible• · con conducta 
creativa, inventiva original y poco talento social.· La• 
eatudiant•• del Iras flaico .. tealticaa eon descritas· coao 
defenaivl!•• qua •• · den cuenta de su experiencia y 
aenti•ientoa internoe, tratan de aparentar ••tar librea de 
raatriccione• aocial••· 

En una viai6n global de lo• resultado• de las 
diatintaa invaatigacion•• reviaadaa, .ae puede obaervar que 
en loa eatudiantea adoleacentea de preparatoria y de · loa 
priaaroa ••-•tres de Profeaional; destacan laa escalas B 

·(ES). y 9 (llA) del MHPI, independienteaenta del 6rea 
acad6aica a la qua pertenezcan. 

A· •edida que los aluanos avanzan en sus 
estudios profeaionales ae detectan caracterlsticaa· de 
personalidad diferentes a las que muestran al inicio de sus 
estudios. 
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C A P I T U L O 1 
KUJIRBB 

1.1. Adquiaici6p del rol 1exual. 

En la familia el nillo no tan s6lo capta 
modelos de comportamiento, sino también un conjunto de 
caracteres pertenecientes a cada sexo. En el seno familiar 
es donde se van perfilando las diferencias entre los niftos y 
las nillas, y es ahi donde la aceptaci6n e imitaci6n de los 
estereotipos despliegan su mayor eficacia. 

·cada momento de la vida de un niño implica 
una serie de pautas acerca de c6mo tiene que pensar o 
comportarse para satisfacer las exigencias inherentes al 
género. 

Los papeles sociales que cada unC:, habrA de 
representar se encuentran suficientemente definidos y, 
resultan tan conocidos y aceptados que adquieren el carActer 
de naturales, por lo que la coqueter1a, la pasividad y la 
dependencia, son elevadas al rango de lo femenino; por el 
contrario, la aventura, la fuerza y la agre'sividad explican 
el sentido de lo masculino. 

El entorno social envuelve al nillo y a la 
nilla desde su nacimiento; desde la elecci6n de los colores y 
decorados, pasando por los juguetes, los juegos, la 
ensellanza preescolar y primaria, el trabajo y la moral. 

Seg6n liaons 4• Bsauvoir (citado por Aguilar, 
1986), lanilla aprende que el cuidado de los hijos y la vida 
casera son cosas de mujeres, y es inteqrada · rApidamente a 
los quehaceres domésticos y al cuidado de los hermanos 
menores. Por otro lado el var6n goza de una mayor libertad 
de acci6n; sus juegos y sus juguetes componen una pequella 
muestra del mundo al que se enfrentarA mAs tarde. A trav6a 
de los autom.6viles, aviones, autopistas y otros, el nifto 
puede imaginar su andar libre por el mundo. 

Las actitudes de coqueteria y ternura le son 
rechazadas desde pequefto por sus padres, porque obstaculizan 
la formación del hombrecito. Tampoco se le exige un 
extremado cuidado personal y su libertad le concede 
participar en deportes rudos en los que exhibe su fuerza y 
tenacidad. 

Lam.aa (1986), seftala que las diferencias 
significativas entre los sexos son las diferencias de 
género; la antropologia se ha interesado por la forma en que 
cada cultura manifiesta estas diferencias. Las actitudes, 
valores y expectativas que una sociedad conceptual iza como 
femeninos o masculinos, marcan la diferente participación de 
las mujeres y los hombres en las diferentes instituciones. 



C11ailU.9aa (1985), nos da la pauta para hacer. 
un estudio diferente del pen•a•iento femenino en comparaci6n 
con el •a•culino. Blsicamente, el pensamiento femenino opera 
dentro de le •oralidad, de la responsabilidad y al cuidado 
de los d .. a., pero la apertura de la responsabilidad 
f .. enina debe incluir, bajo la nueva perspectiva de 
Guilligan, la nueva responsabilidad sobre si mis••· Las 
•ujeres realizan a ·diferencia del hombre la. fusi6n de 
identidad e intimidad y se valoran por sus relaciones mis 

. que· por sus ·logros en el trabajo. 

Guilli9sn sugiere que se olvide la suposici6n 
de que hay un solo •odo de experiencia e interpretaci6n 

· social, al plantearse dos •odas distintos se puede llegar a 
una interpretaci6n mis co•plaja de la experiencia humana, 
que vea la verdad de separaci6n y apego en las vidas de 
boabr•a y mujeres; y reconozca que estas verdades son 
expresadas por distintos· modos de lenguaje y pensa•iento. 

La inconformidad de la mujer fué 
que orill6 a la ONU a reconocer·y solicitar en 
la eliminaci6n de la diacriminaci6n social, 
pol1tica contra la mujer. 

tan grande, 
1967 y 1968 

l.aboral y 

11Ur400k (1937), (citado por Laaas, 1986) hizo 
una comparaci6n de la diviai6n aexual dal trabajo en varias 
sociedades, obteniendo co•o resultado que no todas las 
especializaciones por sexo pueden ser explicadas por l.as 
diferencias f1aicas entre los sexos, ya que no es l.a fuerza 
la que determina si un holllbre o una mujer podrln realizar 
determinado trabajo, sino el hecho de que el. producto de ese 
trabajo sea utilizad9 para tareas consideradas femeninas o 
aaaculinas. 11Ur4ook talllbiin asegura que las diferencias 
observable• en el temperamento sexual, astan detenainadaa 
por el. hecho de que loa sexos tengan una aaiC)llaci6n 
diferente en l.a nillez y ocupaciones distintas en· l.a edad 

. adulta. se cree que J.as •ujeres eatln als cercanás a l.a 
ftaturaleza, por la funci6n reproductora y los hombrea a l.o 
cultural. 

Se considera que la. gran diferencia entre 
hombrea y •ujeres es la maternidad, no solo por l.a 
experiencia f1sica del embarazo, parto y amamanta•iento, 
sino talllbi6n por las implicaciones del aspecto no biol.6gico. 

Laaaa (1986), manifiesta que algunas personas 
sostienen que lo biol6gico es la causa de la opresi6n de l.a 
mujer, sin embargo hay quienes niegan la relación entre 1o 
biol6gico y la opresi6n. Dicen que ésta se debe a l.o 
cultural, otros explican· la inferioridad de la mujer por su 
constitución ·f1sica, ya que es proporcionalmente más débil 
que la de los hombres. 
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Bullerot (citado por Lamas, 1986), después de 
estudiar el hecho femenino desde un punto de vista que 
incluyera lo biológico, lo psicológico y lo social; 
concluyó que existen diferencias sexuales de 
comportamiento asociadas a un programa gen6tico de 
diferenciación sexual, pero estas diferencias son m1nimas y 
no implican superioridad de un sexo sobre otro. Por si misma 
la predisposición biológica no es suficiente para provocar 
un comportamiento. No hay caracteristicas de personalidad 
exclusivas de un sexo. 

Para la antropologia, las actividades, las 
limitaciones y ,la posición de las mujeres, as.i como sus 
posibilidades varlan de cultura a cultura, pero se mantiene 
constante lo considerado masculino y femenino. La posición 
de la mujer no está determinada biológicamente sino 
culturalmente, ya que la cultura determina lo propio para 
cada sexo. 

Laa•• (1986), apunta que existe una supuesta 
división natural del trabajo, donde se determina las 
actividades femeninas y las masculinas, esto se trata de 
construcciones culturales. Los roles son asignados en 
función a la pertenecencia a un g¡énero. "Género es la clase 
a la que pertenecen las personas o cosas", "género se 
refiere a la clase, especie o tipo". (p.s/n). Se tienen dos 
géneros que corresponden a las hembras y a los machos de la 
especie, las caracter1sticas femeninas o masculinas se 
asumen .a través del proceso individual y social, este 
proceso es la adquisici6n de género. 

En estudios realizados por &toller (citado 
por Lamas, 1986), se ha observado que el sexo biológico no 
determina la identidad de género, sino el hecho de haber 
vivido desde el nacimiento las experiencias y costumbres 
atribuidos a cierto género, la adquisición de una identidad 
es mayor que la carga genética, hormonal y biológica. 

La asignación de género se realiza en el 
momento en que nace el bebé, basándose en la apariencia 
externa de los genitales. 

La identidad de g¡énero se establece más o 
menos a la misma edad en que el niño adquiere el lenguaje 
(dos o tres años) y es anterior a un conocimiento de la 
diferencia anatómica de los sexos. El género al que 
pertenece es identificado en todas sus manifestaciones, 
asumida la identidad de género es casi imposible cambiarla. 

El papel o rol de género se forma con el 
conjunto de normas que dicta la sociedad y la cultura sobre 
el comportamiento femenino o masculino. Lo femenino es lo 
maternal, lo doméstico, en cambio lo masculino es lo 
pCiblico. 
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cucchiari (citado por Lamas, 1986), concluye 
que género es una construcci6n social, cultural histórica. 

1.2. iaaqen 0• la au1er y 4•1 hombre. 

El proceso de socialización adquiere una 
importancia primordial en la adquisición y diferenciación de 
los . comportamientos adjudicados a los sexos, donde éstos 
funcionan como categorías sociales que el individuo tiene en 
cuenta para saber que se espera de él. 

Secord y Backaan 1979, (citados por González 
Llamas, 1986), consideran a la socializaci6n como un proceso 
interacciona! en donde el comportamiento del individuo se 
modifica para que se conforme a las expectativas que tienen 
los miembros del qrupo al cual pertenece. 

Gran parte de lo que se asocia a los 
comportamientos del hombre y· la mujer tiene su origen en el 
aedio familiar; y la familia es la institución 
preferentemente seftalada como el nQ.cleo i¡ue representa el 
conjunto de valo~es y normas culturales. · · · 

Par•on (citado por Macias, 1987), ha 
mencionado que es en la familia donde se adquieren las 
actitudes y habilidades para el. desempello de los roles, y 
qraciaa a la representación que de ellos hacen los padres 
ee hace posible la adquisici6n de los mismos. 

aaare, Pintlar, aaar• (citados por Tyler, 
1975), han encontrado que en nillos de ambos sexos de 3 alias 
de edad existen diferencias siqnif icativas en los niveles de 
agresividad, obteniendo los nit\os varones los niveles mis 
altos. Esta actitud de aqresividad parece asociada al 
desarrollo del concepto de aasculinidad que implica ciertos 
niveles de aqresividad, lo cual suqiere tambi6n la temprana 
foraación de las expectativas del rol en'relaci6n al sexo. 

Otros autores Barple7, Bertup J' 100111:, 
(citados por Tyler, 1975), sefialan una marcada diferencia en 
la elección o clasificaci6n de actividades, luqares y 
objetos considerados como m&s adecuados seg11n el sexo, en 
niftos cuya edad oscilaba entre los 3 y 11 aftas; asi como una 
mayor disposici6n de las niñas a realizar elecciones 
contrarias a su sexo. Estos resultados se aunan a los 
citados anteriormente, dando cuenta, de las expectativas 
desarrolladas en los individuos de acuerdo al sexo al que 
pertenecen, as1 como de las conductas acordes a las 
expectativas que de ellos se tienen. 
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Macias AbWDada (1987), y Oonzilez Llamas 
(1986), coinciden en concluir que existen dos posturas 
frecuentes de entender las diferencias de roles. Una de 
ellas es la posición de que la mujer al ser físicamente más 
débil que el hombre, haya generado la creencia que esta 
debilidad también está asociada con su capacidad 
intelectual. 

Esta conclusi6n está apoyada en el · estudio 
efectuado por Sears, Pinter y seara citados anteriormente. 
La otra es la que explica que las diferencias Se deben mas a 
los condicionamientos sociales y culturales, que a factores 
de origen biológico. La investigación más conocida que apoya 
esta posición es la de Karqarat xaad (citada por Tyler, 
1975), quien realizó un estudio con tres diferentes culturas 
primitivas, concluyó que cxist1an dife~encias 
significativas en la asignación de papeles entre el hombre y 
la mujer en relación con los roles correspondientes a la 
cultura occidental. 

Si bien es cierto que existen muchos factores 
para .asignarle un rol social a la mujer, el que se considera 
de mayor peso para formar la cstereotipaci6n de su 
comportamiento, es el hecho de que la mujer biológicamente 
está capacitada para la reproducción y por lo tanto para la 
lactancia (González Llamas, op. cit). 

Bajo la influencia de estas caracter1sticas 
biológicas se le ha ido marcando a la mujer, a lo largo de 
la historia, un espacio y una función en la sociedad, 
alejándola también de otros campos y actividades que se 
contraponen a su funci6n primordial de ser esposa, madre y 
socializadora de los hijos. 

Rou•••au (citado por Yurén, 1985), era uno de 
los que se opon1an a la reivindicación de la mujer, pues 
estaba convencido de que ésta, por su constitución orgánica 
ea d6bil, propensa a desequilibrios y fácil presa de las 
pasiones. Consideraba que el sexo influ1a a tal punto en su 
comportamjento, que los principios morales que hablan de 
regirla deb1an ser distintos al principio de autonom1a que 
regia para el hombre. Tampoco le concedió a la mujer 
capacidad para actuar en pol1tica, porque afirmaba que: "el 
hombre dice lo que sabe; la mujer dice lo que agrada; el uno 
para hablar necesita conocimiento, y la otra gusto; el 
principal objeto del uno debe ser las cosas útiles; el de la 
otra las agradables". (p. 26). 

A continuación se mencionarán 
diferencias entre psicologla ,masculina y_ femenina 
por Rojas, 1982): 

algunas 
(citadas 

a) La diferencia más evidente es la que se deriva de saberse 
físicamente diversos. 
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b) Existe una diversidad de actividades a las que se orienta 
al hombre y a la mujer. 

c) El hombre ha poseldo siempre el privilegio de la tuerza 
!lsica. 

d) La ninas tienen en principio más capacidad para ser 
•buenas"; los chicos tienden a ser mas "malos". 

e) ·Las ninas reciben mAs premios de los adultos en 
comparación con los niños. 

~) otra diferencia son los "baches" físicos y emocionales 
que provienen del ciclo menstrual, la importancia que 
adquiere el uso competitivo de cosméticos y los temores 
reprimidos y sin resolver con respecto a la reproducción. 

g) Las mujeres sufren la menopausia, con sus s1ntomas 
t1sicos y las implicaciones psicológicas de pérdida de la 
tertilidad, de juventud y, para algunas incluso de 
!emineidad. La menopausia pone punto tinal a su actividad 
puramente ~emenina y le res~a los atractivos que el 
hombre ha valorado en ella. 

h) Existen di!erencias entre los sexos que tienen coao 
·origen entre otros ciertas diferencias en los sistemas 
endócrinos y posiblemente en el sistema nervioso central. 

i) La gran mayorla de las culturas han socializado a los 
ninos acentuando las di!erencias originales entre uno y 
otro sexo. 

j) La mujer está ligada sie•pre a una familia, primero la 
del padre, y después 1a del esposo. Por tradición la 
mujer ha sido un objeto, y a menudo el matrimonio ha 
significado un cambio de propiedad. 

k) Las mujeres !orman un n6mero superior al de los hoinbres, 
a pesar de constituir la mayor parte de la población 
mundial, están debilitadas por la !alta de cohesión y de 
solidaridad. 

l) Desde temprano en la vida se estimula a los hombres a ser 
activos y racionales, se educa a las mujeres a ocuparse 
de las emociones y de los sentimientos que aparecen en el 
curso de toda actividad. 

m) Existe la teoría de que las mujeres son pasivas y 
masoquistas y los hombres activos y sádicos. 

n) se ha venido diciendo desde tiempo inmemorial que otra de 
las diferencias es que la mujer es más sentimental y 
romántica. 
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1.3. Educación formal e informal de la auier y •l bombr• en 
México. 

En 1985, Hierro expone que la educación 
formal e informal de la mujer en México trasmite todo el 
cúmulo de conocimientos y capacitaciones que se requieren 
para el manejo del hogar. Por lo que todas las profesiones 
que se consideran femeninas son extensión de las tareas 
domésticas en consecuencia toda la información y 
capacitación femenina que no se relacione directa e 
indirectamente con lo doméstico, adquiere el status de 
contra la naturaleza, con toda la carga ideológica negativa 
consecuente. Afirma que los humanos adquieren los roles 
femeninos y masc'ulinos mediante la adquisición y transmisión 
de conocimientos, habilidades, actitudes y valores 
consecuentes. La transmisión y adquisición de estos la 
tenemos gracias a la educación formal, la cual es el proceso 
consciente de enseñanza y aprendizaje controlado, 
susceptible de ser corregido y repetido; y la educación 
informal, que es aquella en donde se desp.iertan actitudes 
positivas hacia el sistema de vida, acerca de la división 
del trabajo y los roles establecidos; la cual es una 
instrucci6n que se adquiere a partir de la primera infancia 
en el hogar, en la iglesia y en la calle, a través de un 
proceso de socializaci6ne 

Yurin caaarena (1987), expresa que en el 
siglo pasado la educación de la mujer fue un proceso de 
adiestramiento orientado por la ideologia patriarcal. 

En las sociedades patriarcales los intereses 
masculinos se vuelven intereses genéricos y se convierten en 
normas socialmente sancionadas, as! la mujer ve disminuido 
su poder en favor del poder masculino. La pol1tica masculina 
que dicta todas las normas, determina que el matrimonio es 
el destino de la mujer, su funci6n social primordial es la 
de ser e_sposa y madre y su ámbito de acción es el hogare 

En las sociedades patriarcales el desarrollo 
de las mujeres va a estar condicionado por los intereses 
masculinos, se dice que su desarrollo no va a ser un fin, 
sino es un medio para el perfeccionamiento de los hombres, 
entonces la educación de las mujeres en una sociedad 
patriarcal, no es una verdadera educación, ya que mAs bien 
se le va a ensenar a funcionar como medio para satisfacer 
las necesidades masculinas. 

. . En el siglo XIX, la educación de la mujer 
estuvo regida en primer lugar por. los principios morales de 
la iglesia. La mujer debla formar ciudadanos buenos e 
industriosos y para esto era necesario adiestrarla asi. La 
educación de la mujer no buscaba su des.arrollo autónomo, 
sino que éste fuera capaz. de lograr la felicidad del esposo 
e hijos, trasmitir el sistema de valores sociales y formar 
buenos ciudadanos, realizar las tareas 11 propias de su sexo". 
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En el siglo XIX las mujeres aprendieron a 
luchar por sus derechos a la educación, al empleo, al 
aufragio y a la libertad sexual. La sociedad consideró 
prudente que las mujeres se dedicaran al servicio social, 
siendo 6ste un trabajo sin remuneraci6n. 

En los inicios del siglo XX la mujer entró en 
el campo art1stico con gran éxito, ya no se dedicó 
Qnicamente al servicio social. AdemAs de pedir el derecho de 
la educación en todos los niveles, la mujer se opuso al 
hecho de que existan prohibiciones sexuales solo para ellas 
y libertad solo para los hombres. 

A pesar de los grandes logros obtenidos por 
algunas mujeres, para muchas la carrera más fAcil y 
provechosa que cualqu.ier otro trabajo sigue siendo el. 
matrimonio. 

En los paises desarrollados el movimiento de 
liberación femenina tiene lugar en la clase . media. En 
América Latina este movimiento no tiene gran relevancia, las 
mujeres se ven minusvaluadas y siguen pegadas·a la condici6ri 
de ser madres. 

E~ epte siglo la mujer ya no se conforma con 
ser la esp~sa, tampoco con solo ser madre y no se concreta a 
una carrera polltica, intelectual o creativa. No est6 
dispuesta a renunciar a una faceta para obtener la otra y es 
por esto que se necesita tener una verdadera edu~aci6n de 
las mujeres que les permita ser autónomas. 

Bierro también menciona que , existe .una 
imposición de valores, normas de conducta individual y 
social, asi como patrones de relación interpersonal para las 
•ujeres en todas las fases de su ciclo de vida, hay 
estereotipos de valor moral femenino. 

A la mujer siempre se le dice como debe ser, 
. actuar, amar, cuidar, respetar y venerar. Cualquier acci6n 
mala es peor si la hace una mujer. . 

Las instituciones educativas son una de las 
principales v1as·que inducen las diferencias entre hombres y 
aujeres, deformando de esta manera el verdadero objetivo de 
la educación que es el desarrollo de la persona a través de 
un estado progresivo de realización de valores y esta 
realizaci6n debe ser autónoma. 

Yur6n Caaarana (1987), señala que "la 
verdadera educaci6n de las mujeres es un proceso en el- cual 
se promueve la adquisición de conocimientos, actitudes y el 
despliegue de las capacidades que les permitan descubrir 
sus intereses y necesidades concretas, determinarse normas y 
fines de acción y lograr el cumplimiento de intereses y la 
satisfacción de necesidades que traducen la necesidad 
radical de desarrollo autónomoº. (p. 51-52). 
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Diaz Covarrubiaa (citado por Yurén Camarena, 
1987), sostiene que el lugar que ocupa la mujer en la 
sociedad y su organización fisiológica la llaman a la 
sublime misión materna y no a ejercer una carrera 
profesi~nal; sin embarqo es necesario que se cultive pues de 
ella reciben sus primeras impresio~es, ideas y su primer 
conocimiento de las cosas el nii\o. También opina que las 
mujeres "por lo general apetecen menos el estudio, mientras 
que en el hombre es universal la tendencia a instruirse. 
Predomina en aquéllas la actividad afectiva m&s que la 
intelectual y el ejercicio de la primera no deja campo a la 
aegunda". (p. 53). 

El rol social que se ha impuesto a la mujer 
no solo favorece a los inter~ses masculinos, sino tambiln a 
los intereses del capital. El cuidado de los hijos, las 
labores del hogar y el agradar al marido, son los deberes de 
la mujer determinados por la moral social y los c6diqos 
religiosos. De esta manera las mujeres van a consumir gran 
cantidad de tiempo y de enerq1a en realizar un trabajo no 

,reaunerado.Por la supuesta inferioridad biol6qica e 
·intelectual de la mujer, se limitan sus oportunidades 
educacionales mediante la orientaci6n vocacional, 
obedeciendo la pol1tica patriarcal. También esta aupuesta 
inferioridad de la mujer sirve como criterio para determinar 
su salario y para considerar de .segunda categor1a a los 

·oficios y profesiones ejercidos en su mayor1a por personas 
del sexo femenino. 

La mujer no es foraada para loqrar su 
perfeccionamiento, ni para satisfacer sus necesidades de 
deaarrollo autónomo, aino para que cumpla con el rol social 
que le ha sido asignado. Cuando los intereses del capital lo 
requieren, se capacita a la mujer para realizar alguna labor 
de segunda cateqor1a con un sueldo bajo y que no permita su 
indei;>endencia econ6mica. 

Los fines educacionales para las mujeres en 
el sic)lo .XIX, cor.respondieron a los intereses masculinos 
iqnorando las ·necesidades e intereses femeninos. Exist1an 
diferencias siqnificativas entre el plan de estudios de 

, primaria para ·nit\as y el plan para niflos, por ejemplo en el 
· _plan vigente desde 1901 e1··curr1culo de primaria general 

, para niflas comprendía econom1a doméstica en . lugar de 
econom!a política, y los estudios de ciencias naturales se 
les ·daba bajo el rubro de nociones de. o .elementos de .•• 
contrariamente al curriculo para niflos donde no se hac1an 
estas limitaciones. En la ley orgánica de 1908 se 
estableció que en las escuelas para niñas no solo debla 
impartirse la educaci6n cient1fica y social, sino también la 
doméstica, para que éstas adquirieran una completa 
conciencia de sus obligaciones domésticas y pudieran 
cumplirlas a la perfección~ 
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Se decidi6 preparar a la mujer para cumplir 
una doble jornada para· que fuera útil tanto al orden 
patriarcal como al capitalismo, pero solo seria remunerada 
una parte. La escuela contribuye con los medios de 
comunicaci6n y la familia para inducir vocaciones. La mujer 
es persuadida de que su verdadera vocaci6n es la de madre y 
esposa; y de •anera secundaria puede .elegir alguna carrera 
subprofeaional. 

Plore• Pslaoio• (1988), afirma que el trabajo. 
femenino no es valorado socialmente, muchas veces ni 
siquiera por las propias mujeres, ya que .se les educ6 para 
cumplir con el rol de ser madre, sin emb~rqo el realizar un 
trabajo externo al de la casa le da a la mujer la 
posibilidad de reconocerse como ser humano inteqrado. La 
mujer que trabaja asalariadamente por lo reqular desarrolla 
una doble jornada, lo que implica una doble tensi6n. La 
aujar sieapre racibe un inqreso inferior al hombre. 

Hablar actualmente de la discriminaci6n da la 
aujer en la ed.ucaci6n •uena un poco exagerado, . pero basta 
con hacer una reviai6n de los estudios realizados 
dltima•ente en relaci6n a este aspecto y, comprobaiemos que 
no ea asl. 

castell&J!'O& (1984), declara que todav1a no se 
ha 109rado deaarraiqar el prejuicio de que la mujer que 
estudia es una aala invarsi6n para .al estado y un 
despilfarro para la faailia, porque las estudiantes o 
desertan s la aitad de la carrera o no ejercen la profesi6n 
o por otro lado el marido •• nieqa a aceptar la ayuda de su 
e-pallara porque lo considera humillante. Taabi6n expresa 
que la educaci6n de la aujer dentro de una familia aat6 en 
relaci6n con la capacidad econ6mica de la aisma, ya que si 
hay dinsro suficisnte no· hay diferenciaci6n del sexo en 
relaci6n a la. aducaci6n, paro de lo contrario si hay que 
el99ir qui6n recibe la educaci6n se les da preferencia a los 
varona• y a las aujeres se les prepara para el matrimonio. 

Es por este fen6meno que a la mujer se le 
releqa a sequndo plano si se trata de obtener un titulo 
univer•itario, aboc&ndose a optar por inscribirse en 
escuelas o academias en donde se les prepare para 
incorporarse a actividades econOmicas, ya sea como 
secretarias, recepcionistas, cultoras de belleza, etc.. No 
obstante en la actualidad la mujer recurre cada dia ·más a 
la• aulas universitarias para su preparaciOn. Sin embargo, 
esto ha provocado otra dificultad que cada dia es más 
frecuente en nuestra sociedad; debido al doble papel que 
debe ejecutar la mujer como profesionista y ama de casa con 
sus expectativas inherentes a cada papel, y la dificultad de 
la persona para cumplir .con los requerimientos de cada uno 
de los roles, se presenta el confli.cto de rol:' 
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Deutach y Krauss (1975), afirman dentro de la 
teoría de rol, que un conflicto de rol se manifiesta cuando 
el conjunto de status de una persona abarca una amplia 
variedad de relaciones de roles y expectativas, implica la 
posibilidad de que esa persona se encuentra ocupando 
posiciones con requerimientos incompatibles de rol. 

Binger, 1961 (citado por Lindgren, 1975), 
realiz6 estudios relacionados con el doble papel de la mujer 
universitaria, encontrando que independientemente de la 
decisión que tome la joven con respecto a su vida, ésta 
sentira que no cumpli6 con las demandas familiares trayendo 
consigo un sent,imiento de culpabilidad. 

Si la alumna optó por el matrimonio 
interrumpiendo sus estudios se considerará corno fracasada 
ante los ojos de sus maestros y familiares. Por otro lado si 
opt6 por los estudios universitarios, la presión familiar y 
social será de tal grado que al concluir sus estudios, la 
universitaria siente que ha fracasado por no haber contraido 
matrimonio. Y finalmente, aquélla que intenta combinar el 
matrimonio con su carrera, siente continuamente que no está 
a la altura de una y de otra situaci6n. A su vez también, 
seliala que las mujeres son presa fácil de un gran stress, 
como consecuencia de sus roles opuestos.. Los hombres por 
otra parte no suelen tener estos problemas ya que en 9eneral 
no consideran al matrimonio y la carrera universitaria como 
rol.es opuestos .. 

Esta investigación fué realizada en los 
listados Unidos, en México poco se ha investigado en este 
sentido, es por eso que se deben realizar m~s estudios con 
poblaci6n mexicana para comprobar si los resultados 
realmente se asemejan a los encont~ados en otros pa1ses y no 
tener que basar las investigaciones nacionales en estudios 
realizadas en otras culturas tan diferentes a la mexicana. 
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CU'l'l'ULO 2 
•AC'l'Oltl8 P8IC080CIALl8 

2.1. Jnt1racci6n 01 101 f1ctor11 paico•ocialea. 

Para poder saber si la mujer mexicana se 
encuentra satisfecha psicosocialmente tenemos que analizar 
el rol sexual que se les asigna, ya que éste está formado 
por todo su entorno psicosocial. 

como punto de partida para este an~lisis 
empezaremos por hacer una r&visi6n de algunas definiciones 
de rol. 

Com(anm.ente se ha entendido como la posición 
que guarda un individuo en una situación determinada, como 
sinónimo del papel que desempeña en una relación social 
especifica. 

llecor4 y Backllan (1979), (citados por 
GonzAlez, 1986) explican al rol como las expectativas 
compartidas -que las personas tienen hacia una categoria de 
personas que ocupan un cierto lugar en la relación social. 

Gonsi1•• Ll ... • (1986), concluye que estas·· 
expectativas o dl!•andas qua describen diversos autores en 
relaci6n al rol, se constituyen en normativas de los 
comportamientos, determinando la variedad de conductas para 
los individuos qua des&11peftan loa papeles sociales; lo cual 
supone una correspondencia entre los valores y normas 
presentes en la sociedad, a estos papeles. 

En la Revista Biblos (1980), se menciona que 
dentro de la familia serán los aprendizajes m4s 
significativos del individuo y las instituciones educativas, 
van a reforzar y ampliar loa aprendizajes b4sicos adquiridos 
en la familia. La familia ejerce y determina la educaci6n de 
cada individuo. 

El proceso educativo familiar por estar 
dentro de una sociedad va a estar determinado por ésta. El 
tipo da sociedad determina el proceso educativo en todos los 
niveles, desde la familia hasta la universidad.El individuo 
es el resultado, y depende de su familia para satisfacer sus 
necesidades básicas. La familia como unidad social está 
subordinada a la estructura social en donde está inmersa,· 
entonces se podr1a decir que es la sociedad la que forma la 
personalidad de sus miembros, de tal manera que sus 
actitudes fortalezcan la estructura social, las pautas, 
normas y valores de esa sociedad. 
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Todo esto se da a través del proceso 
educativo dado dentro y fuera de la familia. La actuación 
del individuo es consecuencia de lo que socialmente se le ha 
inculcado e impuesto a través de lo que ve que hacen y 
aprueban los demás. El individuo piensa y actúa no por 
propia iniciativa sino repitiendo lo que todos hacen. 
Entonces la conducta no es personal, sino que es un reflejo 
de lo que el grupo social hace. 

A través del proceso educativo, la cultura de 
determinada sociedad se interioriza en la personalidad 
individual, generando en la persona tendencias y 
disposiciones ·para pensar y actuar de un modo acorde con el 
sistema social 'en que vive. 

Los padres de familia son los que inician el 
proceso educativo mediante el cual se reproduce y continíia 
el modelo social, a través de la transmisi6n de ideas, 
normas, principios, actitudes y formas de pensamiento que 
también a ellos les fueron impuestos. 

El principal lugar donde se da la ideologia 
operante en nuestra sociedad es la familia autoritaria. La 
familia tradicional de tipo autoritario represiva, engendra 
individuos aumisos, t1midos, inseguros, con miedo a la 
autoridad y dispuestos . a someterse siempre a ella. El 
proceso educativo tanto en la familia como en las 
instituciones educativas está determinado por la sociedad. 
Es la sociedad quien configura y determina al ho•bre pero 
6ste puede cambiar y modificar a la sociedad influido por el 
tipo de educaci6n que se brinde a los individuos. 

•ora Aquilar (1986), expone su punto de vista 
acerca del papel social que desempella la fa•ilia y la 
importancia de ésta en la formación de· los papeles sexuales 
de los nillos. También la manera en que el ámbito familiar 
introduce desde la JDas temprana infancia, . conductas 
especificas para uno y otro sexo, ya que es en el núcleo 
familiar donde se asientan y transmiten los valores 
elementales de la vida social, por lo que la familia resulta 
una eficaz mediadora entre la sociedad y los individuos. 
Dentro de éste nQcleo, tanto el padre como la madre, tienen 
papelés diferentes; al padre le corresponde orientar sus 
ener(¡las hacia fuera de la casa, en el trabajo para el 
sustento econ6mico; en cambio la madre se encarga del 
trabajo doméstico y del cuidado de los hijos. 

Existe una definición específica de los 
caracteres socialmente aceptados del hombre y la mujer: la 
fuerza, la agresividad y la inteligencia se constituyen en 
cualidades naturales del hombre; la ignorancia, la docilidad 
y la virtud definirán a la mujer. 
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La divisiOn de' las labores repercute en la 
foraaci6n de la personalidad del nifto, as! como en el tipo 
de pautas y valore.s que adquirir6. 

Dla• Guarrero (citado por Rojas, 1982), 
af iraa que la estructura de familia mexicana se fundamenta 
en dos proposiciones: . 

a) La supremac.!a indiscutible del padre. 
b) El necesario y absoluto sacriElcio de la madre. 

El papel de la madre ha adquirido su adecuada 
expreai6n en el término "abnegaci6n" que significa la 
negaciOn absoluta de toda.la satisfacciOn ego1sta. También 
afirma que¡ en el pasado con m.1s seriedad y recientemente 
con mas sentido del humor, la virilidad de un padre que da 
naciaiento a una nina, queda en entredicho. En México la 
decisi6n es definitiva: debe ser nifto y si no es as! habr.1 
frustración. 

El entorno social envuelve al nifto y a la 
nifta desde su nacimiento¡ desde la elecciOn de los colores y 
decorados, pasando luego por los juguetes, los juegos, la 
enseftanza preescolar y primaria, el trabajo y la moral. 

La nifta mexicana debera mantenerse alejada de 
loa juegos bruscos de los niftos, pero esta .idea se 
funda•enta en la creencia de que si brincara o corriera 
podrla perder su fecundidad, o peor, convertirse en hombre. 
La nifta aprender6 labores feaeninas (bordado, tejido), 
deber6 ser graciosa y coqueta, ya que el adolescente 
.. xicano ea lo que busca: una mujer casta, delicada, 
hoqarana, dulce, maternal, sonadora, religiosa, angelical y 
virtuosa. 

La mexicana ·conserva actualinente su rol de 
•r ... neJdad" y •madre•, •esposa• y •ama de casa•, que nadie 
le discute¡ y como sucede con algunas mujeres sabedoras de 
su situaci6n de inferioridad en la sociedad y de alguna 
•anere conforme con su papel de "hecha para gustar• 
consciente de su rol erOtico aexual, trata de llamar siempre 
la atenci6n vistiendo con colores encendidos y maquillándose 
con aultitud de productos que subrayan su forma y belleza, 
para no pasar deaapercib.idas, destacando al mismo tieapo su 
papel ya ganado, de •bonitas y bien present:adas•, para 
abrirse paso en la vida social dentro de un rol que es muy 
"suyo". 

A las mexicanas se. les atribuyen y exigen 
cualidades femeninas de pasividad, delicadeza, debilidad, 
sumisi6n, y se les considera inc~paces de desempenar cargos 
que requieran fuerza, inteligencia y dotes de mando; esto ha 
venido as! de generación en generación.Independientemente de 
las innegables diferencias biológicas entre hombre y mujer, 
no eXiste otra razón más que la simple costumbre y la 
tradición, para que la mujer se ocupe de los trabajos 
domésticos y de la educación de los hijos. 
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Hay varias frases populares que favorecen al 
varón, como por ejemplo: "detrlis de cada hombre, siempre ha 
habido una gran mujer", pero nótese que es "det:rás 11 no a un 
lado, adelante o al mismo nivel, sino en un honroso segundo 
lugar. Esto es, cuando en alguna ocasión se toma en cuenta a 
la mujer, se le piensa como sujeto complementario de ·1a 
personalidad del hombre. He aqu1. otro ejemplo: "para ser 
mujer, gana bastante bien en su trabajo", no obstante que es 
mujer y que le faltan las cualidades del hombre se le ha 
asignado un buen sueldo. 

Desde muy temprana edad, la persoz:¡alidad de 
la mexicana es conformada hacia una actitud de inferioridad 
respecto del · hombre. El engranaje publicitario, las 
telenovelas, las peltculas, las lecturas, etc., refuerzan 
tal actitud. Las revistas femeninas por ejemplo, estin 
llenas de recetas de cocina, dietas para adelgazar, consejos 
de belleza, reglas y prontuarios para conquistar, Seducir y 
retener a un hombre, para convencerlo de que las lleve al 
altar; y al final para poder tener un hogar. 

8iaone 4e BNUVoir (citado por Hierro, 1·986), 
afirma que la primera divisi6n del trabajo no fue entre 
esclavos y amos, sino entre los hombres y las mujeres. 
Distribuyendo el trabajo: •Las mujeres para la reproducción 
y los hombres para la producción•. (p. 25). En el aspecto 
laboral los muebles generalmente son diseftadoa para hombres, 
afectando as1 la atención y productividad de las estudiantes 
y trabajadoras. 

Aún en su papel de "liberada" la mujer 
mexicana que trabaja, antas que preparar sus instrumentos de 
trabajo, sus documentos y utensilios que emplear& en su 
labor, se arregla para parecer bonita y bien presentada, tal 
vez porque sabe que aún dentro de su nueva situación 
pravalecerA su rol tradicional de conquistar con su belleza, 
antes que con su capacidad y dotes intelectuales. 

En México las leyes no discriminan a la mujer 
trabajadora, respecto del hombre y de conformidad con el 
articulo 164 de la Ley Federal del Trabajo; "las mujeres 
disfrutan de los mismos derechos y tienen las mismas 
obligaciones que los hombres". 

Solamente mantiene la ley la discr iminaci6n 
psicol6gica, al destacar su papel de madres y las 
consecuencias que se derivan de la maternidad, como algo que 
obtienen en exclusivo en la sociedad. El articulo 165 de la 
misma ley expresa que; "las modalidades que se consignan en 
este capítulo tienen como propósito fundamental, la 
protección a la maternidad". 
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La incorporaci6n de la mujer al trabajo 
productivo se aceler6, pero el desarrollo de los medios para 
atender la crianza de los hijos no ha sido atendido de igual 
•anera. La madre debe encargar a sus hijos con otras 
persona• o instituciones para au cuidado, lo que dá como 
resultado que la persona encargada de sustituir a la madre, 
i•ponga una pauta de crianza que la madre desconoce o 

. contradica.Eato trae como consecuencia que surjan tensiones 
en la relaci6n madre-hijo. 

El empleo materno fuera del 
efectos •As notorios sobre el rol femenino en 
sobre todo en la mujer. Montero y Oerci• (1985) 
siguientes efectos: 

hogar tiene 
la familia y 
destacan los 

•feoto en lee bijaa 4• .. 4re• que trabajan fuere del bogar 

Las est1mulan, aumentan sus aspiraciones académicas y 
proresionales. 
Las hace mas independientes y mejoran su capacidad de 
l~. ' 
Perciben a la mujer como mas competitiva y competente, 
lllfJjora su autoestima, el ajuste social y la valoración 
de lo re-nino. 
Disminuyen la rigidez del estereotipo sexual a medida 
que crecen. ' 
La inrluencia del empleo materno ruara del hogar 
adquiere signiricaci6n a partir de los 7 anos. 
Las hijas adolescentes senalan a la madre que trabaja 
fuera del hogar como la persona que mas admiran. . 
Las hijas en edad escolar tienden a percibir y 
establecer .menos direrencias entre el rol femenino y el 
masculino. 

•feato del eapleo .. terno sobre los bijoe 4e·811boa aaaoa 

Aprueban mas el empleo materno cuanto mayor es la 
participación del padre en las tareas del hogar. 
~ienden a estereotipar menos el rol sexual •• 
Ausentan au participación en las tareas domé~ticas. 
~l trabajo materno ruara del hogar se asdcia con 
atribución de cualidades positivas a cáda sexo 
comQnmente asociada con el sexo opuesto. 
La ausencia de las madres que trabajan ruera del hogar 
priva emocional e intelectualmente al nino y genera 
sentimientos de rechazo hacia él. 
Las madres ratigadas por el trabajo tienden a ser mas 
severas e imponer mas castigos. 
Los ninos y las ninas aprenden sus roles sexuales del 
padre. La madre con su orientación afectiva no 
direrenc!a el tratamiento que le da a los hijos. El 
padre con su orientación instrumental t!picamente 
masculina enseffa a sus hijos a actuar como varones y 
hembrasª 
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srecto ea lo• b:ljo• varon•• lle -4r•• c¡u• tralla:laa tuara 4•1 
bogar 

EJ. erecto es ambiguo y diriere con .la clase socia.l .Bn 
J.a clase baja mejora eJ. rendimiento escolar y el padre 
deja da ser la persona a la qua 11.§s admira.. En la clase 
llJfJdia disminuye el rendimiento esca.lar y su habilidad 
coqnosci ti va. 
Bl eapleo de la madre se asocia con mayor tensión en la 
relaci6n del padre y su hijo var6n. - i.os hijos 
disminuyen su achúraci6n por el padre. 

sreato 4•1 tral>ajo -terno ruera 11•1 bo9ar ea la 4:1.aúla• lle 
1• pareja 

Cambios en prererencias de rol sexual y toma de 
decisiones. 
I!ll au11Snto de intercambio trae 111.ts conrlicto de 
intereses, sobre todo en hogares donde la mujer tiene 
.. yor concepto de igua.ldad que el hombre. 
Algunas mujeres por tellell" a .los conflictos, negocian 
sus prererenci••· 
Los c..Wios d• prererencia de rol sexual superan • los 
clllabios de conducta, JM>rque los pri-ros _ no se 
acompellan da.l proceso de to•a de .decisiones que los 
haga realidad • 

.,. La -jer ,...ne los intereses d• grupo por enci- d• sus 
intereses; •l hombre da prioridad a intereses 
individual- y acepta solo a aque.ll .. mujeres que 
pueden =-partir •u rilosorta. 
Bay Mnos salud •nt•l •n las mujeres que no trabajan 
ruare del hogar. 
•l -t:r.i-io ravorece .la •alud .. ntal deJ hombre y en 
9912aral •l hol8bre tJ:e,,. üs salud aental. 
La dJ:vJ:s16n de.l trabajo en •l hogar c4Ulbi• lente-nte. 
i.os ••posos de l• .ujer ••pl-da ayudan m•s en las 
tara .. del hogar .incluyendo •l cuidado d• loa ni/los. 
an los hogares donde la mjer trabaja ruare del hogar 
se l• dedi.ca -nos ti.ampo aJ cuidado del al.amo,. no. s• 
sabe ai. por Ms eri.cl.enci.a o por rebaja d• la calidad. 
Los hollbres continuan sJ:endo Ida tradicJ:onalistas y 
ahora •• mueatran -no• estJ.mu.ledos e la educación 
roraal. 

8r90to 11• los O&llbio• •oalal•• •obre la aujer 

/fayor nOllSro de aujeres est6 incorpor6ndosa al trabajo 
productivo, daspu6s del perlado de crian•a. 
La mujer tiene disonancia entra ser competente e 
independiente y mantener su rol tradicional. 

- .Las a.dolesc:ent:es · modernas recha·zan el cortejo porque 
anticipan los riesgo!!! del embarazo, tienen temor de 
truncar sus _ carreras y sus posibilidades de 
desarrollo. 
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La• universitarias relacionan actividad sexual con 
pensamiento liberal y hacen mAs uso de anticonceptivos. 
Las mujeres continuan teniendo baja representaci6n en 
posiciones ·de prestigio y con buena remuneraci6n. 

Se ha encontrado que la mayor1a de las 
trabajadoras tienen aentimiento de culpa r:elacionado con ser 
•adre-esposa-trabajadora cuestion6ndose su funci6n natural. 

2.2. llRlla 4t runaion .. ltnto P1iao1ocia1. 

Es necesario tener instrumentos v6lidos y 
confiables, para realizar investiqaciones cient1ficas que 
faciliten a los investiqadores la medici6n, investiqaci6n, 
el conocimianto y dascubrimiento de problemas, as1 como 
posibles alternativa• de soluciones a loa miamos. 

Por lo qeneral las investiqaciones que se 
realizan en México se hacen con instrumentos v6lidos y 
confiables, los cuales son traducciones y adaptaciones de 
instrumentos diseftadoa en el extranjero, por ello existe la 
necesidad de diseftar inatruaentoa oriqinalea v6lidos y 
confiables acordes con nuestra realidad y valorea 
cultural••· 

A nivel internacional •• han dasarrollado una 
qran cantidad de instru .. ntoa que evaldan al funcionamiento 
psicosocial •in aabarqo en lltxico no se tiene conocimiento 
de eetudio• realizado• en esta 6rea dé investi9aci6n, por lo 
que •• puede deducir que aparenteaenta no existe un 
instruaento que peralta evaluar el funcionamiento aocial en 
nuestro aedio (Yalanoia, 1985). 

Tomando en · cuenta eataa conaideracionaa 
Yaleaoia y colaboradores (1985), decidieron diaeftar una 
escala para avaluar al funcionamiento social en pacientes de 
un centro de salud. Baa6ndoaa en un saqueas te6rico aa1 como 
el desarrollo de una metodoloq1a adacuada para el diaefto del 
instru .. nto. · 

En la actualidad loa f actorea sociales y 
culturales han tomado mayor trascendencia dentro del campo 
de la salud mental, ya que anteriormente a6lo se tomaba en 
cuenta lo orq6nico y paicol6qico. · 

Las investiqaciones realizadas en este campo 
presentan una serie de interroqantes que continlian siendo 
tema de discusi6n entre investiqadores que laboran en esta 
área de estudio. · 
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Dos publicaciones realizadas. por Wei• ... n 
(citadas por Valencia, 1985), en que se evalQan mas de 25 
instrumentos de investiqaci6n desarrollados desde 1950, han 
conducido a la formulaci6n de varias prequntas importantes, 
de las cuales destaca: ¿las escalas miden real-nte el 
Luncion••iento social?. irats (citado por Valencia, 1985), 
co•snta al respecto que cualquier acuerdo a nivel te6rico en 
••ta lrea de estudio se puede deber mas a un intento de 
persuasJ.6n te6rica que a un acuerdo sobre el tena en •1 
•i••o. Esto explica por qu6 el funcionamiento social ha sido 
evaluado utilizando una diversidad de t6raino• cono: ajuste, 
desajuste, disfunci6n, capacidad e incapacidad social, 
adaptacJ.6n, de•adaptaci6n, conducta social, d•••mpello de 
ralea, etc. 

El funcionamiento social en la 8acala de 
Funcion••iento P•icoaocial de Yal .. oia e•tl ba•ada en la 
teor.la de rol••, la cual qira alrededor del. d•••npello de 
roles d• las per•onae en determinadas situacionee sociales, 
a•l cono de los antecedsnt•• y condicione• que concurren a 
deter11inar la• variaciones d• d•s .. pello d• cada individuo. 
La atenci6n principal •• fija en la conducta social del 
sujeto y, en ••• sentido, la teor.la de rol•• cierra la 
brecha entre el individuo y su grupo y entre •u historia 
personal y la orqanizaci6n •ocial. Bl ••tudio del individuo 
en forna aislada no tiene cabida en la teorJa. de rol••. 
(Yalsaoia, 1985) • 

Entre lo• obj•tivoa d• la psicoloqla y la 
paiquiatrla conte11porlnaa •• encuentran el realiaar una 
evaluaci6n de la habiUdad d• l• persona para tuncion11r y 

. d••••pellara• en un conte.Yto social . 

La sociedad influye sobre la conducta h1UM1na, 
de.tal aodo que 6ata d•pende d• las relaciones d• la persona 
con los d ... a. Al respecto, ~ (citado· par Valencia, 
1985), ••ftala que •za 9ent• quiere actuar ,,_ tJene que 
hacerlo y, por lo tanto, obtiene 9ratiricaci6n si actaa de 
acuerdo con loa requisitos de l• cultura•. 

No •• suficiente la aatiafacci6n de las 
necesidad•• d• supervivencia, para que la persona participe 
d• una experiencia verddderanente humana; es necesario 
adeals relacionarse • identificara• con una sociedad y una 
cultura, aai cono obtener su propia identidad y realizaci6n 
per•onal, utilizando sus habilidades para enfrentarse al 
ambiente y vivir nuevas experiencias. 
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Para tener un panoraaa ale amplio, la escala 
toaa en cuenta el punto de vi•ta biopsicoeocial. Este modelo 

· permite integrar loe factores biol6qicos, psicol69icos y 
socioculturales que en determinado momento afectan a la 
persona, este •odelo esta compuesto de tres elementos: 

1) Necesidades b&sicas del orden biológico (comer, 
· dondr,etc.). 

2) Estados psicológicos internos y de conducta (afecto, 
aceptaci6n social, pertenencia, etc.). 

3) Aspectos socioculturales ( medio ambiente, grupo 
social, cultural, etc). 

Al combinarse adecuadamente estos factores, 
se da un estado de equilibrio en la persona permitiéndole 
adaptarse y reaolver aua problemas, de esta manera la 
peraona pre•enta un buen nivel de funcionamiento biol6qico, 
:>•icol6qico y aocial. En callbio cuando lo• factora• se 
collbinan inadecuadamente, va a exiatir desequilibrio, falta 
de .adaptaci6n, frustraci6n e incapacidad para ·manejar auli 
proble-m. 

El funcionaaiento social se basa en ·la teorla 
de roles que me refiere a la divarmidad de conductas (rolas) 
que deaeapefta toda persona en determinada• situaciones 
dentro de una aociadad, aal coao las cauaaa que llevan a 
cada persona a detarminar las variaciones de deaaipello. 
Kunca •• va a la persona en foraa aislada, •• aatudia 
aieapre a la peraona, au grupo, .su historia personal y su 
OrcJaniaaci6n social. 

El t&rmino rol fue to-do directaaente del 
.teatro, •• una .. t&fora que intenta indicar qua le conducta 
se adhiere a ciertas partea o .. posiciona• y no a loa actores 
qua la recitan. 

En la teorla de roles existen trae factora• 
iaportantaa: 

lJ NCl-ro da roles: la persona qua tiene un11 v11riadad 
da roles reales practicados podrA antrent11rse de -Jor 
.. nera a nueva• situaciones en coaparsci6n con una· 
persona con repertorio pobre e irreal y sin pr6ctic11. 

21·Involucr11ci6n y esfuerao del organismo: se refiere 
al gr11do de involucración de la persona al desempeftar 
sus rol••· · 

3) Prioridad en el deseapeno de roles: tiempo qua ocupa 
un11 persona en deseapeftar un rol en relaci6n con el 
tiempo que pasa desempeftando otros roles. Un 
profesionist11 se desempefta como tal un determinado 
nClmero de horss, pero alterna esta actividad con el 
desempefto de otros roles: padre, esposo, etc •• Esto 
explica la relación que existe entre la teoria de roles 
con el funcionamiento social. 
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En el modelo biopeicoeociel la pareona e• 
considerada como el elemento 114• i11P<>rtante del eiete11a 
social, el aodelo peraite obeervar la conducta del eujeto y 
eu adaptaci6n peicol6gica, dentro del eieteaa al1JUn•• 
pereonas no funcionan i1JUal qua. loe demAs bajo lae mieaaa 
circunetanciae, por aeto •• concluye qua exietan 
iapadi-ntoe f1eicoe, peicol6gicoe, eociale• o culturale• 
que iapidan a la pereona funcionar eocial11enta. 

La Jfecala de FuncJoneaJento PaJcoaocJal fu6 
dieellada en baee a un eetudio qua .ee llev6 a cabo con la 
poblaci6n da paciente• que acud1an a le coneulta externa de 
un centro de aalud (Secretaria de Salud), localizado al aur 
del Distrito Federal. La zona da influencia de dicho cantr~ 
c011pr•nd• 5 colonia• localizada• en una·axtanei6n da 1a ICJI 
con .una · .. poblaci6n aetiaada de. 166,000 habitante• 
perteneciendo la aayor1a a un nivel eocioecon6aico bajo. Bl 
centro ofrece coneulta en loe •iCJUiente• earvicioes aadicina 
9aneral, 9inacoloqla, >irpnciae, anferaedadee . traeaie.ibl .. , 
neuaol01J1a y aalud aantal. 

a. raaliz6 un canao.da la poblaci6n total ele 
paciente• que aC\ld16 a aolicitar atenc16n 116clica durante un 
perlodo de ni• -nae, tiaapo d• durac16n del .. tudio, y. 
aa obtuvo un total ele 1001 pacientaas 157 (15.7') tao.brea y 
HC (H.3') -:tarea. A trav•• de una .. 1acci6n al .. toria . 

. •iateaatiaada, ..... laccion6 uno de cada do• paciente• con· 
el· obj•ti- de abarcar el 5ot. de la . poblaci6n de 18 a H 
alloe qUedando intel)rada por un total de 501 pacientaas 7• 
(15.2t) del HXO aaaculino y 425 (8C.8t) del .. XO f._nino. 

A continuac16n .. Hleccion6 en forma 
•ietellltica ·· uno de cada J paciente• int-.rando una 

· eubalueatra de 330. pacientH a 1- cual.. H l.. apllc6 1• 
.. caJa de ftlnc1-..Janto ftJcoaocJaJ. De .. ta na.ero, 10 
eacalaa .. excluyeron del aetudio debido a que ••toe 
paciente• no quieiaron contaetar a toda• laa 6reae de la 
-•la o porque dieron loe dato• i11C011platoe, quedando una --tr• final ·da 310 pacientee.Debido ·a que loe indice• 
obtenidos de no r .. pueeta, no raeultaron ••r ai9nificativoe, 
no fue n•ceHrio realizar un lndice de corracc16n a lo• 
eletoe. (Y•l-ia op. cit.J. 
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ca.inr.o, 

DltHCUL'faDU D• La 1111.na - r.a m.acc:itOll D•. cuaaa 

3.1. llQealta •• 19 Mitr •utn •• la fller11 •• \rabaio. 

. 'lllr6a -- (1986), 1firaa que .1a 
'll•rdlldtr& educ1ci6n dt 11• aujert• conaiat:t en una praxis 
cuyo objet:o por t:r1naformar •• 11 propia paraona, en este 
ca-, la mujer. 

Durant:• el ai9lo paa1do, la educaci6n de la• 
aujerea eat:uvo r19id1 par loa principios 110ralea a1ncionadoa 
por la iglesi1, •eJJas• deblan realizar. laa. funciones 
propia• d1 au nxo. · · 

cutllla . (1871), (cit:1do pcir Yur6n, 1986), 
declar6 qua •la .,jer u- un derecho inaJ1enabl• ,para 
..-t:rar en el aantuario de Ja c.tenc.te y artes, ·y en .,c:bas 
r_., bien pro.baria su aptitud y su su,parioridad solare el 
IJombre•, (p. 83). 

· 8n 1a aaciedad capit:aliat:a · al dl..ro .. 
vue1- -:i-1»1•i decir dinero aa d-ir podar. La ·polltlca 
androOAnt:rlca .r•1abora •1 al•"- da noraaa . a rln de 
ra-r 11 depeildencia --e.lea de 1a auier ~ del 
llambre. La moral -lal y loa c6di9oa reli9l- det:erainan 
- deben. de 1a aujer e1 cuidado de loa hljoa, 1aa 
1all0rea del llo!rtr y el ~adllr al 8U'ldo, 1n -:1-~ 
a.-ir 9rlft cantidad de ti...,o y de enuvlaa en realiaar 
- trabajo fl'l9 no .. ~allo, a1 cual 10 c1aairlCUl de 
,..,..,.... cate90Z'Ja•. · · 

. r-w .... u. (19H), aflraa fl'l9 al aer aujer 
_ - .. .aa que uno de loa fact:cr- de deaiqua1dad de 

oport:unldadee educativa•, y por 10 tant:o loa trallAjoa n 
ll1dt:an a denllnclar 1a exp1ot:aci6n aubordinada de 1a cual 11 
aujer - vlctha t:lftt:o en lo .-111 - en lo edllClltivo. 

. ·. SI .. ., coaiQn decir q\M el bcliabre produce 
aient:rae fl'l9 11 .. jer n ident:if ica priarlt:erlaeent:a con au 
tarea de aed.re, •que Ja .. jer .. •dre por natural••••. Laa 
teraaa de 1a .. t:ernidlld aon ·poco CO!lpllt:ibl•• con •1 eat:udio 
o ·el trabajo, por 10 que al caa1rn o al tener au prlaar 
hijo dejan de trabajar o de aat:ucliar ya que no t:ienen ti911PO 

·.por atendar 11• laborea del h09ar, por lo que loa 
econamiataa de 11 educaci6n, consideran que la •ujer no debe 
preparar•• prof1aiona1 .. nt:1 para luego quedarat 1n el hOl)llr. 
A ralz de eato, la• pri.,raa eacuelaa re .. ninas ae diaellaron 
para .. jorar los s1rvicios dt las &adres hacia aus hijoa, 
eecuela• de peda9091a y enferaerla. Se acept:a que la •ujer 
-tudit ai ea para bien dt su• hijos y de su esposo. 
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Recientemente han tenido aodificaci6n loa 
roles tradicionales masculino y femenino, por lo que en 
M6xico algunas mujeres desempeftan altos puesto• de direcci6n 
y administraci6n, son diputadas, senadoras, gobernadoras, 
delegadas, periodistas, doctora•, etc., con la elevaci6n del 
nivel educativo han desaparecido varias actividades que 
antes desempeftaban las mujeres. 

A fines del siglo pasado aparecieron las 
pri-ras profesionales en México, a ·pesar de todos los 
prejuicios, predispoaiciones y mitos en contra de la aujer, 
conaider6ridola como un •er de segunda clase. 

Paaaron a la historia loa nollbrea de 
lfargarita Chorn y Salaaar, qui6n recibi6 el pri-r titulo 
profesional como dentista, el 10. de febrero de 1886; 
lfatilde 2'. lfontoya, la primera údico cirujano en 1887 y 
lfarla sandoval de ~arco, como la priaera abogada en 1889, y 
aQn todav1a hay mucha• otras deatacadaa en la literatura, la 
mOaica, el arte y otra• actividad••· Ko con esto •• dice que 

· todas la• aexicanaa han tenido o tengan lae miamaa 
poaibilidade• y oportunidades de deaanvolverae y aobreaal~r. 
Utilhando una frase de 8iaoaa de aeeuwir (citada por 
Rojas, 1982), •• reaume todo lo anterior •loa .6ritoa de 
aJglinaa privilegiad.. no CO!lpenaan ni ercuaan aJ 
rebajaaie~to a1ate .. tico de au nivel colectivo•, (p. 115). 

Inveatigando dato• sobra la Poblaci6n 
Econ6aicamenta Activa · (PEAi en M6xico; la cual eat6 
integrada por aquellas peraonaa de 12 aftoa o ll&a que 
proporcionan mano de obra para .la producci6n y que raciben 
una reauneraci6n; recurrimos a los censos de 1970, 1980 y 
1990~ encontrando loa ai911ientea resultados: 

~ -Icm NaloaCIOll , ... , ... 
'l'OftL ~CAllSft· ...... lllJ.1-

act'Ift 

1970 48 1 225,238 12 1 909,504 79.44 20.56 

1980 67 1 382,581 22'066,084 72.17 27.83 

1990 81'249,645 23'403,413 76.40 23.60 

El porcentaje de mujeres trabajadoras se ha 
incrementado en un 7.27 % en esos 10 aftos y de 1980 a 1990 
se debe h.aber elevado aíin m~s la participación de la mujer 
en la PEA debid~ a diversos factores, como por ejemplo la 
.crisis econ6mica que obliga a las mujeres a trabajar para 
colaborar con el gasto familiar. 
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La llaoete 1IJDUI (28 de agosto, 1982), reporta 
que de las mujere• que trabajan, el 70.9 t •on obreras o 
eapleada• y nnicamante el 1.2 t aon patronas o empresarias, 
el 20 t trabaja por eu cuenta y el 7. 5 t no recibe 
remuneraci6n, Qnicamente •e lea paga con comida y/o techo. 
Eato confirma el hecho de que la aujer esta subordinada en 
lo• trabajos. La aujer •oltera trabaja generalmente haata 
que ae casa porque deapu6s de esto tiene que dedicarae a la• 
laborea del h09ar y a atender a su. esposo e hijos, las que 
aiguen trabajando tienen que doblegar sus esfuerzos para 
poder cuaplir en lo• do• trabajos. 

Eete ea uno de los principales obat6culoa a 
loa que ee enfrenta la mujer para que se acelere su 
incorporaci6n al proceso productivo del pata. 

Las mentalidades tradicionalistas y el 
lineamiento educativo con una aarcada aeparaci6n por .. xo, 
contribuyen a que la aujer elija carreras y ·trabajos ·que 
•ean una extenai6n de su rol feaenino de ama de casa, esposa 
y aadre. 

En estudio• realizados en la UNAll por 
Cla•lllaa (1989), •e encuentra que.a pesar de la evoluci6n de 
lea sociedades, la aujer tiene que sequir enfrent6ndo.. a 
reglas qua· favorecen al hoabre. Un ejaaplo claro da ello ea 
que. el aobiliario de la UlfAJI esta diaellado con ba .. en 

·proporcione• y ·...sidas de varones, lo que deavla la atenci6n 
y productivdad da las estudiantes.y trabajadoras. 

. La . Psic6loga CIU84alvpa •ania.ilea (1989) , 
(citada por Bautista, 1989), en una invssti9aci6n r .. lizada 
con ocho aujerea que tienen puestos adsiniatrativoa ele alta 
jerarqula encontr6, que a estas personas se les entren6 por 
su faailia para realizar actividades dentro de su casa y la 
aayorla fueron educadas para ser disciplinadas y bogarellaa. 
5 1111jares pu•ieron c~ principal logro .de su vida a la 
aaternldad 8egllida en orden descendiente por la r-ilia, al. 
hogar, y al final dejaron la carrera y trabajo prof .. ional, 
•6lo dos aujerea aencionaron priaero la carrera profesional, 
de•pu6a la aaternidad y luego el divorcio. In todas las 
entrevistadas se encontr6 un interaa·por la aceptaci6n y la 
aprobaci6n de loa dea6•. La aayorla de estas aujeres ha 
estado sujeta a un fuerte control faailiar, s6lo dos en su 
adolescencia vivieron solas logrando un fuerte autocontrol 
da aanera relativaaente teaprana. 

Luego de ser nombradas jefas, la mayorla de 
lae aujerea adoptan actitudes masculinas que contrarrestan 
in•eguridadaa. En cuanto a los subordinados las mujeres al 
tener como jefe a una mujer se vuelven susceptibles y exigen 
constante atenci6n para no sentirse men9s que la jefa o bien 
sabotean el trabajo. Los hombres muestran desagrado por 
obedecer a una mujer, muchos se sienten cohibidos. 
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Las familias de origen muestran orgullo y 
satisfacción pero en las propias muchas veces se presentan 
problemas principalmente en la pareja, él. se siente ofendido 
si tiene una jerarquia menor que su campanera y por esto le 
eKige mAs en su casa. La pareja de estas mujeres prefieren 
no tocar el cargo de su pareja. La psic6loga concluy6 que es 
necesario cambiar los patrones educativos tradicionales 
prescritos para niftos y ninas a fin de aumentar las 
posibilidades de desarrollo de las mujeres. 

3.2. Br•v• r11•ft• bi1t6rica 4• la par\icipaci6n 
univ•r•itaria 4• la •u11r 1n Mt•ico. 

oonsile• ••res (1989), concluy6 que eKiste 
una correlaci6n significativa entre la autoestima y la 
satisfacci6n en el trabajo, siendo ésta de la siguiente 
manera: a mayor autoestima mayor satisfacci6n en el trabajo, 
·10 cual apoya lo encontrado por Soraan (1966), (citado por 
GonzAlez Pérez, 1989), que reporta que eK.iste una relaci6n 
positiva entre la satisfacci6n por la tarea y la alta 
autoestima. 

No encontraron diferencias siqnificativas 
estad1sticamente entre autoeatima y edad. 

no1aa Ab .... 4a (1987), concluy6 que la 
neceaidad primordial de la mujer profes.ionista que trabaja 
en Mixico es la de satisfacer con au trabajo la autoaatima. 
Sugiere tambiin que la neceaidad de autoestima aurge 
posiblemente de la devaluaci6n que la mujer vive dentro de 
su contexto social ya que el trabajo productivo es uno de 
los principales medios por el cual la mujer profeaionista 
logra incrementar au estima personal al aentirae dentro de 
las actividades reconocidas coso productivas. 

••n lliCJUel 'lf Kern6n4aa (1987), encontraron 
que existen diferencias significativas de autoestima en las 
•ujeree que llegaron a estudiar carreras profesionales. a 
diferencia de las que a6lo estudiaron la aacundaria, 
concluyendo que a mayor qrado acadisico logrado por la 

·•ujer, mayor autoestima. 

3.3. •roft1ion11 aop1id1rat11·\r10ialonal•tnt1 aa•aulipaa y , .... ,.... . 

Uno de los indicadores de las relaciones de 
poder son las diferencias entre los planes de estudio 
destinados a las mujeres y los destinados a los hombres. 

El Secretario 4e B4uoaci6n de 1870 (citado 
por Yurén, 1986), afirmó: "es preciso que se ofrezcan a. la 
mujer varias carreras cient!ficas, si bien este paso 
causarla sorpresa, cuyo origen está en preocupaciones necias 
y anticuadas. Estas carreras podrían ser: farmacia, 
medicina, agricultura, pintura, imprenta, fotograf1a, 
relojerla, etc.", (p.86-87). 
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La educaci6n de la mujer segQn la concepción 
de aou•aeau (citado por Arcos, Camacho, Canseco y Gonzálcz, 
.1986), parte del pensamiento de su época: "la mujer ha sido 
creada para delicia del hombre, subordinada a él ••• los 
estudios para la mujer deben ser absolutamente prActicos" 
(p. 55). También plantea una tesis sexista en el campo 
educativo, pues le asigna a la mujer un papel secundario 
en el . aspecto relacionado con su educaci6n y con. las 
funciones sociales que puede representar. 

. Debido a la falta de preparación cultural del 
sector femenino y la· situaci6n de inferioridad con respecto 
al hombre en el aspecto educativo, que surge con este 
prejuicio, se tiene como consecuencia que su incorporación 
al trabajo asalariado aea en oficios o actividades que sean 
una extensi6n de sus labores en el hogar y es en el Area de 
los servicios donde la mayor proporci6n de mujeres se 
encuentra laborando actualmente. Ocupando plazas de 
recepcionistas, mecan6gtaras, secretarias, costureras, 
trabajadoras domésticas, etc., reservadas casi 
exclusivamente para ellas (Qaroia Cal4er6n, 1980) fomentando 
la concepci6n de que hay trabajos de hombre y trabajos de 
mujer. 

Kaolae allUllS4a (1987), hizo una investigación 
donde eatudi6 la autoestima, rol sexual y nivel 
socioecon6mico en las aspiraciones de la mujer, concluyendo 

. que en las mujeres que tienden a deaempeftar un rol menos 
tradi.cional sus aspiraciones perAn otras, ya que se 
inclinarAn a ejecutar tareas mAs liberales y reconocidas en 

_el émbito sociocultural, ya sean educativas o laborales. 

También concluy6 que a mayor escolaridad 
-yor nivel de aspiraciones, dentro de este grupo ·1a mujer 
asuae un papel menos tradicional en el matrimonio, 
participando activamente en la toma de decisiones aal como 
en las ocupaciones educacionales respecto a loa hijos. 

Debido a esto Qltimo podemos explicarnos 
porque se va dando cada vez·mAs· el cambio de actitud de las 
mujeres de seguir preparAndose académicamente al igual que 
loe hombrea. · 

Al presentarse estos cambios en la mujer 
.también han influido variaciones en la familia; en relación 
a esto, Kontero y oaroia (1985), mencionan algunos de los 
efectos de los cambios sociales de la mujer debido a los 
aovimientos de liberaci6n femenina en la familia. 

Loa cambios sociales que se aceleraron en la 
primera mitad del siglo XX desintegran a la familia 
extendida en la sociedad agricola tradicional. La madre que 
ahora tiene una jornada de trabajo adicional fuera del hogar 
está más fatigada. 
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Las mujeres han loqrado •A• independencia 
econ6mica, mejorar su nivel educativo y mayor amplitud con 
respecto a su vida sexual, pero todo esto a expensas del 
deterioro de sus funciones maternales y de su tiempo de. 
descanso. 

Guadalupe aarn&ndaa (1989), (citada por 
Bautista, 1989), afirma que la mujer tiene que enfrentarse a 
un doble papel el de profesional y el de mujer jefe de 
familia, en una sociedad funcional que ·favorece a loa 
hombres, esto la lleva a inclinarse por carreras que sean 
una exterisi6n de·aua labores del hogar, para no terminar con 
la integraci6n familiar. 

Los cuadros que a continuaci6n se presentan, 
muestran la diatribuci6n de la matricula de los aftas 1968 a 
1989 en las Universidades. 

El cuadro 1 nos permite resaltar la 
desigualdad de acceso entre aexos al sistema ·educativo ya 
que dnicamente el 15. 5 t de la poblaci6n masculina en 
contraste con el 9.6 t de la poblaci6n femenina realiz6 en 
1970, estudios superiores a la primaria. 

CUADRO 1 

MEXICO. NIVELES DE INSTRUCCION DE LA POBLACION 
MAYOR DE 15 AÑOS, 1970 

HOMBRES r.tU:éAES 

1 : ·:¡ ,~.~::-::,_,:;:.::; ;;;;uJ..;ñ::.. 
1 

7:'.P~ 1~.2~ 

3 Mfj(.:, .:.t =;:;·1.•ARi.\ ! 29.2'k ~ó.2~ 

G AÑOS DE PRIWR" 26.9% 28.9% 

SECüNN?.'A 11.6% 8.4% 

/ SU'Eº·C"- 1 ).;% 1.2% 

FUENTE: Dalos elaborados a partir de :os ANUARIOS ESTAOISTICOS DE LA Al.J'J:ES,1970 
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En el cuadro 2 podemo• observar una baja de 
12.1 t de la inscripci6n en la secundaria a la educaci6n 
aedi• auperior en 1970, lo que no• permite ratificar que la 
•ujer tiende • estudiar carreras cortas, lo cual coincide 
con lo expreaado por ol:l.Yia Benaveat• (1977), (citada por 

.Levy, 1986), que aeftala que la mujer se inclinaba por 
carreras cortas encontrando que de 1951 a 1970, del 84. 4 % 
·de las •ujeres estudiantes de escuelas profesionales medias, 
el 43. 4 t estudiaban co•ercio, el 28 \ la carrera 
aagiaterial y el 13 1 ae preparaban como enfermeras, 
aecretarias bilingUea , auxiliares de contabilidad, etc. 
Unica111ente •l 15. 9 t •• decid1an a eatudiar vocacional o 
preparatoria, con el propósito de continuar sus estudios 
profesionalea superiores en contraposición con los hombres, 
de los cuales el 60 t continuaban sus estudios 
preparatorios o vocacionales y s6lo el 40\ estudiaba 
carreras cortas. 

CUADRO 2 

POBLACION MATRICULADÁ1970-1980 

IMILESI 

HOMBRES MWERES TOTAL PART. MWERES 

l':liO 1980 1970 
¡---·- 1980 1970 1980 1970 

l'RIM.\RIA ..S.:10::'.I G,52B.~ 3.859.0 6,301.2 8,061.1 12,560.1 47.9 % 

S(CUNDARIA 66~.4 1,:'.169.i 445.5 1.035.3 1.107.9 2.305.0 40.2% 

· l'AFJ'.\!\.\l\~HI· :.:o.J NP S9.0 ND 320.1 719.0 ::!8.1 % 

:,;l.rLHIQH 1!:15.6 .1;:2.3 66.B 155.3 252.4 577.6 26.5% 

f.,::'t.iO . .i 8.22('.9 4,661.1 i.~21.8 9,/.j!,5 1:; .• u.::.r 

ND= NO SE DISPONE DE ESTOS DATOS POR SEXO. 
FUENTE:Odto:; Pl.Jborddos a parta de los ANUARIOS ESTA[%T!C0$ DE L.\ :..~;:..•1i:$, 

1970 - 1980. 

35 

1980 

48.0 % 
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~ 
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1 40.0% 

¡¡¡ 
35.5% 

30.~0 

a: 

º ffi 2s.m: 

~ 
20.0~1 

PARTICIPACION DE LAS MUJERES 

O PRir.•t.;.:rA. 

POBLAC.O:-: N1ATR 1CULAD~ 197L1-1~SO 1t-.1ILE$) 

48.0% 
47.9% 
01--~~~o--+-~~~-o 

26.5% 26.9% 
Q~~~~+O+-~~~---<O 

36 



' La in•cripc16n re-nina ha ido a1111entando a 
trav6• de lo• aftoe, no obstante •• .. ntiene por debajo de la 
... culina, eeto •• puede obllarvar en al cuadro No. 3 • 

.., DE HCIMlllE8 Y IAIJERES 
1977 YllllO 

L,;~-d .. 18 

1<11' . ..,,f'll 13 27 

l#.-'5!1 711 311 

RIEHTE: Dllae .......-. l**clalollANUMIOS ESTADISTICD8 
d91aAHUIES, 1-1177YI_, 

1 

º" -. iz;!~·-u::.=· 
GRAFICA 5 
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Para realizar la resella de la participaci6n 
universitaria de la mujer, nos enfrentamos al proble•a de la 
multiplicaci6n y clasif icaci6n de las carreras en el 
transcurso de los atlos, por ejemplo en 1968 existlan 93 
carreras universitarias y en 1986, 344, para resolver este 
problema nos apoyamos en la visi6n de L•"l' (1986), quien 
tom6 la clasificaci6n propuesta por los anuarios del AHUIES 
donde se delimitan 6 grandes campos del conocimiento.(CUadro 
No. 4). 

En las gráficas del cuadro 4, se puede 
observar_que en todos los campos se incrementa la •atrlcula 
femenina aumentando esto su participaci6n general y por 
Area. 

En 1968 en las Areas de ciencias sociales y 
administrativas, ciencias de la educaci6n y humanas, y 
ciencias de la salud, estaba inscrita el 86.4 ' de la 
poblaci6n universitaria, en 1980 las mujeres redujeron su 
matricula en Humanidades y Educaci6n," aumentando su 
participaci6n en otros ca•pos principalmente en Ingeniarla y 
Tecnologla. No obstante tiende a inscribirse sobre todo en 
Ciencias Social•• y Administrativas y de la Salud. 

CUADR04 

REPARTICION DE LAS POll.ACIONES UNIVERsrTARIAS 
POR CAMPOS PROFESIONALES EN 1•. 1877 Y 18llO 

-~,-~¡;c.\;·"''···.:·o·.:: ;;· HDlmllll·• ;-... ··:.: .•;.: IMWEMI ·,. ·'IOl'AL ... 
~ .... ,. ' ,. 1177 111111. ,. 11177 , .. ,_ 

11177 ,., 
AGROPECUARIAS 4.5 7.6 11.4 0.6 1.4 2.5 3.11 5.9 8.1 
NATURALES Y EXACTAS 2.7 2.8 2.8 6.1 3.5 3.8 3.3 3.0 3.1 
EDUCACION Y HUMANAS 1.5 1.3 1.5 10.6 5.2 5.1 3.0 2.4 2.11 
SOCIALES Y ADMON. 42.5 33.8 31.4 43.2 45.0 45.3 42.6 38.8 35.11 
ING. YTECNOLOGIA 33.0 32.1 332 6.9 . 8.1 9.1 28.8 25.7 25.9 
DELA SALUD 15.7 22.3 19.7 32.6 36.7 34.2 18.5 26.2 24.1 

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

FUENTE : Datos elaborados a partir de los ANUARIOS ESTAOISTICOS 
de la ANUIES, 1968, 1977 y 1980. 
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Al efectuar una inveatigaci6n 114• reciente en 
los anuarios estad1sticos del ANUIES; para poder det.ectar 
durante estos (iltimos 5 afies cualea son las carreras que 
tienen mayor matricula femenina y masculina en la UNAll, se 
ancontraron los datos reportado• en el cuadro No. 5. 
ObservAndose que en los 5 afies las carreras que tuvieron 
-yor incidencia aaaculina fueron: Ingenier1a Civil., 
Ingenier1!l Mecllnica y E. y, Arquitectura; y las· de aayor 
incidencia femenina: Pedagog1a, Trabajo Social y Psicologla 
y Bnfermer1a. 

CUADROS 

POlll.ACION DE LICENCIATURA POR INSTITUCION, ESCUElA Y CARRERA 

(UNAM) 

·-µ¡:n;;, ~J·', ... ~":-::?&'f.(.';.198f;~r; .• ...m ·"'"'~ . ·'*"·· . ~" .. 
·~· :i . ,..--, .. ~ (; ' ' •4H·- ~· •-A '11111'1111177D '111 M 74 a 

111 34 114 38 SI :r7 111 • .. 41 
71 29 10 30 • 31 • 31 • 32 

ING.QVll. ., 07 ., 07 • .. • .. ., 07 
ING. MECMICA Y l . • .. 112 DI • .. 111 .. 111 1111 
ING. QUIMICA 71 111 75 111 '12 • 71 21 10 30 

34 • 33 117 :M • 32 • :u • PEDAGOGIA 04 811 14 16 13 17 12 • 12 • PSICOLOGIA 25 75 25 75 • 75 22 71 25 75 
Q. FNIMM:OlllOLOGO 33 117 33 117 33 117 ·31 • ·32 111 
TMMJO SOCIAL 16 .. 16 .. 111 .. 111 84 111 114 
VETERINARIA 73 27 71 . 211 • 32 .111 34 114 311 

F\IENTE: Dll .. llaboradol a s-Ítlr de.loe ANUARIOS ESTADISTICOS 
de la ANUIES, 1985, 1986, 1987, 1988y191111 

42 



DERECHO 

GRAF"IC" 12 GRAFICA 13 

INO.avn. 

. GRAFICA 14 GRAFICA 15 



ORAFICA 16 GRAFICA 17 

-d.'(':--:-m~ ~':1' 

GRAFICA 1B GRAFICA 19 

44 



GRAFICA 20 GRAFICA 21 

YtltRINARlA -·-.. -

GRAf1Cll 22 GRAFICA 23· 

45 



Haciendo una coaparaci6n de los datos 
encontradoe en la tllfAll con la concentraci6n nacional de 
11.,.nciatura por lrea y carrera, ae ratificaron las carreras 
cleaeritaa con -yor incidencia· aaaculina y feaenina. Ver 
cuadro No. 6. 

CUADRO 6 

CONCEM'RACKJN NACIONAL DE LICENCIATURA POR AREA Y CARRERA 

FUENTE: o.toa --•pon¡, ele loa ANUARIOS ESTADISTICOS 
..... ANUIES.1985, 1988~ 1987. 1988y 1189 
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... 1. rro111wa. 

¿Qué dif erenciaa existen en el grado de 
aatiafacci6n en el funcionaaiento paicosocial, de las 
.aujeres estudiantes de loa llltimoa eemestrea de carreras 
t1picaaente aasculinas y feaeninas, en comparaci6n con los 
hoabres e!' circunstancias similares?. 

4 • 2 • 1. ll!!rull:ll • 

Determinar el grado de satisfacci6n en el 
funcionamiento psicosocial de mujeres y hombres que estudian 
los últimos semestres de carreras tipicamente masculinas y 
feaeninas. 

4.2.2. l•p•alficaa. 

1. Delimitar las 6reas de funcionamiento psicosocial. 

2. Deterainar las carreras tipicamente masculinas y 
femeninas. 

3. Delimitar la población universitaria. 

4. Determinar el grado de satisfacción psicosoclal de 
hombres y mujeres estudiantes de carreras 
tlpicamente masculinas y femeninas. 

s. Comparar el grado de_ satisfacción psicosocial.de 
mujeres estudiantes de carreras típicamente 
masculinas y femeninas. 

6. Comparar el grado de 
hombres, estudi~ntes 
masculinas y femeninas. 

satisfacción psicosocial de 
de carreras t1picamente 

7. compara~ ._-·el• ·grado de satisfacción psicosocial de 
mujeres y hombres estudiantes de carreras 
típicamente masculinas. 

8. Co~parar el grado de satisfacción psicosocial de 
muJeres y hombres estudian~es de carreras 
típicamente femeninas. 
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4.J. •9"••'•· 
4.3.1. 11p\Mat.p\9 .. 'hO\••l•. 

•&p6t:••le 11 

Ko existen diferencias si9nif icativas por Area 
( ocupacional, social, econ6aica, sexual y faailiar) en 
el 9rado de satisfacci6n psicosocial entre hombres y 
mujeres.que estudian carrera• t1picaaente diferentes. 

Existen diferencias significativas por área 
( ocupacional, social, económica, sexual y familiar) en 
el grado de satisfacción psicosocial entre hombres y 
mujeres que estudian carreras tlpicamente diferentes. 

Bip6t:esia 21 

Ko existen diferencias significativas por Area 
( ocupacional, social, econ6mica, sexual y familiar) en 
•l 9rado de' satisfacci6n.psicoaocial entre hombrea que 
estudian carreras t1picaaente diferentes. 

Existen dif erenciaa ai9nif icativas por Area 
( ocupacional, social, econ6aica, sexual y faailiar) en 
el 9rado de satisfacci6n psicosocial entre hombres y 
aujerea que estudian carreras t1picamente diferentes. 

1ip6t:••ia 3: 

H 1 

Ko existen diferencias significativas por Area 
( ocupacional, social, económica, sexual y familiar) en 
el grado de satisfacción psicosocial entre mujeres que 
estudian carreras t1picamente diferentes. 

Existen diferencias significativas por área 
( ocupacional, social, económica, sexual y familiar) en 
el grado de satisfacción psicosocial entre mujeres que 
estudian carreras t!picamente diferentes. 
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•ip6te•i• •• 

No existen diferencias significativa• en general en el 
grado de satisfacci6n en la escala de funcionamiento 
psicosocial, de las mujeres estudiantes de los últimos 
aeaestres, de carreras tfpicamente masculinas en 
coaparaci6n con las mujeres estudiantes de carreras 
t1picamente femeninas. 

Existen diferencias significativas en general en el 
grado de satisfacci6n en la escala de funcionamiento 
psicosocial, de las mujeres que estudian los últimos 
semestres, de carreras típicamente masculinas; en 
comparación con las mujeres estudiantes de carreras 
t1picamente femeninas. 

•ip6teei• 5• 

No existen diferencias significativas en general en el 
grado de satisfacci6n en la escala de funcionamiento 
psicosocial, de los hombres que estudian los últimos 
semestres de carreras tipicamente masculinas, en 
comparaci6n con los hombres e~tudiantes de carreras 
t1picamente femeninas. 

Existen diferencias significativas en general en el 
grado de satisfacción en la escala de funcionamiento 
psicosocial, de los hombres que estudian los últimos 
semestres de carreras t1picamente masculinas, en 
comparaci6n con los hombres estudiantes de carreras 
t1picamente femeninas. 

•tp6te•i• 1: 

No existen diferencias significativas en general en el 
grado de satisfacción en la escala de funcionamiento 
psicosocial, de las mujeres estudiantes de los Oltimos 
semestres de carreras típicamente masculinas y 
femeninas, en comparación con los hombres en 
circunstancias similares. 

Existen diferencias significativas en general en el 
grado de satisfacción en la escala de funcionamiento 
psicosocial, de las mujeres estudiantes de los últimos 
semestres de carreras típicamente masculinas y 
femeninas, en comparación con los hombres en 
circunstancias similares. 
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4.3.Z. 11 .... toa de laa •ip6teaia. 

Unidad de 1nlli1ie: lltudiantes de loa Olti•oa 
1e•eatre1 d• carreras tlpicaaente .. sculinas y femeninas. 

lleaentoa 16qicoa: Sl existen diferencias 
significativas o no existen. 

Variables: v.I. carrera 

{{{ 
{{ tlpicamente masculina 
{{ 

{{ 
{{ 
{{ .tlpicamente femenina 
{{{ 

{{ { 
{ { Masculino 
{{ 

V.I. Sexo {{ 
{{ 
{{ Femenino 

{ {{ 

{ {{ 
{{ satisfecho 
{{ 

v.D. Funcionamiento {{ Neutral o indiferente 
Psicosocial {{ 

4. 4. YadablH. 

Clasificaci6n de variables 

La variable -Carrera es: 

{{ Insatisfecho 
{{{ 

INDEPENDIENTE porque de ella va a ·depender el 
funcionamiento psicosocial y no la vamos a manipular., 

DICOTOMICA porque tiene dos valores (t1picamente 
masculina y femenina). 

ATRIBUTIVA por ser una característica propia -del 
sujeto. 

La variable sexo es: 

INDEPENDIENTE debido a que el funcionamiento 
psicosocial va a depender de ella y no es manipulada. 
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DICOTOMICA 
111asculino). 

por tener dos valoree 

ATRIBUTIVA ya que es una caracter1stica propia del 
sujeto • 

. J 

La variable Funcionamiento Psicosocial es: 

DEPENDIENTE porque varia en. función de las variables 
independientes. 

POLITOMICA ya que tiene tres valores (satisfacción, 
neutral e insatisfacción). 

4.4.1. Definiciones. 

carrera: serie de estudies y prácticas establecidas por 
una institución educativa, que debe desarrollar y aprobar un 
estudiante para que le sea r.econocido un grado 
universitario. 

Tipos de carrera 

T1picamente masculina: Carreras en las cuales el 
porcentaje de los hombres inscritos es predominante. 

T1picamente femeninas: Carreras en las cuales el 
porcentaje de las mujeres inscritas es predominante. 

Ambos tipos dE! carreras considerados en la 
presente investigación se determinaron con base en la 
informaci6n de los Anuarios Estadisticos de A.N.U.I.E.S., de 
los últimos cinco años. Eligiéndose tres carreras de cada 
tipo por ser las de mayor porcentaje caracter1stico. Ver 
cuadro No. 5 y No. 6. 

Carreras tipicamente masculinas: Ingeniería civil, 
Ingenieria Industrial e Ingenierla Mecánico-Eléctrica. 

Carreras t1picamente "femer..inas: Enfermería, Pedagog!a y 
Psicologia. 

Funcionamiento Psicosocial: Serie de acciones que 
realiza el individuo en relación a las condiciones en que se 
desenvuelve dentro del grupo social al que pertenece; las 
cuales son influenciadas o delineadas por las expectativas 
de la sociedad. 
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4.4.2 •. coatrol •• yarilbl••· 

El control de variables se efectuara a través del 
siguiente •6todo: 

- Constancia en las condiciones. Se aplicarAn las mismas 
condiciones experiementales a toda la muestra para que 
cualqui1ra que 1ea la variable externa, el mismo valor 
de 6sta •• encuentre presente para todos los 
participantes.(McGuigan,1971). 

- Se aplicara a estudiantes de la U.N.A.M.( Qltimos 
semestres de la carreras determinadas). 

- En el aal6n de clases. 
- En horarios similares. 

4.5. Poblacl6n. 

4.5.1. llURll.&· 

Los sujetos de esta investigaci6n fueron 180 
estudiantes de los 2 Qltimos semestres de carreras 
t1picamente masculinas y femeninas; 

15 hombres y 15 mujeres de Ingeniería Civil 
15 hombres y 15 mujeres de Ingeniería Mecanico-Eléctrica 
15 hombres y '15 mujeres de Ingeniería Industrial 
15 hombres y 15 mujeres de Enfermer1a 
15 hombres y 15 mujeres de Pedagogía 
15 hombres y 15 mujeres de Psicología 

4.5.2. Proctdi•itpta 4t 1tltcci6n. 

-se realiz6 por medio de un muestreo aleatorio, el cual 
consiste en extraer una muestra de una poblaci6n o universo, 
de tal forma que todas las muestras posibles de tamafio fijo 
n tengan la misma probabilidad de ser seleccionadas 
(Kerlinger,1973). 

-se busc6 en los horarios, las materias de los últimos 
semestres de las carreras denominadas típicamente 
masculinas y típicamente femeninas. 

-se seleccionaron al azar grupos que recibían éstas 
materias. 

-se realiz6 la aplicaci6n 
voluntarios de estos grupos. 

de cuestionarios a 

-cuando no se completó la muestra en un grupo, se 
repiti6 el procedimiento hasta completarla. 
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4.6. In•trUll••to. 

4.6.l. Descripci6A• 

La Escala de Funcionamiento Psicosocial 
Valencia, 1985 ) está disenada para evaluar el 

funcionamiento psicosocial de sujetos a través de una 
entrevista semi-estructurada. 

Comprende un total de 35 reactivos que 
evalüan 5 áreas del funcionamiento psicosocial en un 
continuo de satisfacción-insatisfacción. 

4.6.2. A4aini•traci6n. 

La escala puede ser aplicada a ,población en 
general y también en una diversidad de grupos de personas. 

La escala debe ser aplicada por un 
entrevistador, previamente capacitado en su manejo, mediante 
una entrevista directa con el sujeto. 

La aplicación debe llevarse a cabo bajo 
condiciones adecuadas de entrevista; es decir, en un.luqar 
donde no se presenten interrupciones de ninglin tipo, de 
manera que exista privacidad para la realización de la 
entrevista con el entendimiento, tanto para el entreviatador 
como para el sujeto, de que el manejo de la información se 
realiza en forma confidencial. 

El tiempo aproximado de duración de la 
entrevista es de 30 a 45 minutos, dependiendo de la 
cooperación que preste el sujeto y de la habilidad del 
entrevistador para obtener la información. 

Para los fines de esta investigación fué 
necesario modificar la forma de administración del 
instrumento con la debida autorización y supervisión del 
·autor. Por lo cual se aplicó en forma colectiva en lugar de 
entrevista individual. 

4.6.3. calificaci6n; 

Para evaluar el funcionamiento psicosocial se 
utiliza una escala de l al 5. El sistema de calificación 
estA conceptualizado en términos de las cateqorias de 
calificación: 

l. Muy satisfecho 
2. Satisfecho 
3. Neutral o indiferente 
4. Insatisfecho 
5. Muy insatisfecho 
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4.6.4. confilbili4a4 y Y&li4••· 

Se obtuvo la. correlación de cada item y el 
total del 6rea a la cual pertenece, mediante la fórmula 
regular producto-momento. Se encontró que todas las 
correlaciones item total son significativas (p= 0.01). 
Asimismo, la confiabilidad ,de cada 6rea fue obtenida 
aediante el Alfa de Crombacb,· al cual fue superior a o.75 en 
todas las casos. Estos dos aspectos indican, por un lado, 
que todos la• reactivos que pertenecen a una misma 6rea se 

.. co•portan hoa09eneam.ente y, adem6.s, lo anterior se refleja 
en la alta confiabilidad de cada 6rea. 

Para la validación del instrumento se realizó 
el an6lisia factorial con rotación varimax para 5 factores a 
partir de la matriz de intercorrelaciones de los reactivos, 
ya que para la validez de constructo se hipotetizó que en 
cada factor se agrupar1an las reactivos correspondientes a 
cada 6rea. 

Puesto que uno de los objetivos de la 
elabaraci6n de este instrumento es el que permita obtener un 
puntaje global de la escala de los sujetos evaluados, 
mediante la suma de las puntuaciones de cada 6rea, as1 como 
el establecer correspondencias entre ellas, se igualó para 
cada 6rea la cantidad de reactivos (7 en cada una). Se 
eliminaron los reactivos empleando los siguientes criterios: 

1) Que no cargaran alto ~n el factor ·del área de 
pertenencia. 

2) Que cargaran alta en más de un factor. 
3) Los que cargaron menos en el factor con respecto a 

los demas reactivos de la misma 6rea. 

De esta forma, se procedi6 a repetir el 
proceso de an&lisis de datos· descrito anteriormente con el 
objeta de conocer la confiabilidad y la validez del 
instrumento en su versión modificada la misma area. 
(Valencia,1986). 

4.7. Condiaion1a 1zp1ria1ntales. 

4.7.1. Jlabiante 4• inyeatigaoi6n. 

La investigaci6n se llevó a cabo en los 
salones donde reciben diariamente las cla·ses los alumnos de 
los dltimos semestres·de carreras t1picamente masculinas y 
femeninas de la U.N.A.M. 
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4.7.2. Prooediai•pto. 

se solicit6 a loa profesores que se 
encontraban impartiendo clases en el qrupo seleccionado al 
azar, su autorización para la aplicaci6n de la escala a los 
alumnos que quisieran colaborar. Se repartieron los 
cuestionarios y la hoja de respuestas de la escala en for111a 
individual. 

se leyeron en voz alta las instrucciones que 
fueron las siguientes: "Le vamos a hacer algunas preguntas 
en relacj.6n a ciertos aspectos de su vida diaria,. con el 
prop6sito de darnos cuenta en una forma mAs completa de lo 
que usted siente y necesita. Esta escala consta de preguntas 
enumeradas, cada una tiene 5 opciones de respuesta. Elija 
una y anote ésta en la hoja de respuestas, en el cuadro que 
le corresponda, segün el nQmero de pregunta". 

Se ejemplific6 la forma de reqistrar sus 
respuestas en la hoja utilizando el pizarr6n para ello, 
haciendo la siguiente pregunta: 

¿C6mo se siente en relaci6n a las cuotas que se pagan 
dentro de la Universidad? 

1. Muy satisfecho 
2 • Satisfecho 
3. Neutral o indiferente 
4. Insatisfecho 
s. Muy insatisfecho 

se contest6 en forma personal. las dudas 
surqidas durante la aplicación • 

. 4.8. Zil!Q..d• ipyHUaaoHR· 

Clasificada en relaci6n a: 

El anAlisis del fen6meno es DESCRIPTIVA, porque se basa 
en la teorla existente para precisar la magnitud del 
problema. 

El lugar de realización es de CAMPO, porque se va a 
desaro11ar en contacto directo con el medio en el que 
acontece el fenómeno. 

El control de variables es EX POST FACTO, por no 
existir manipulación, y partir de un fenómeno acontecido., 

El trato con el sujeto.es DIRECTA, por haber.contacto 
inmed~ato entre el investigador y el sujeto. 
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El proce•o que •• va a ••guir en la investiqaci6n es 
ANALITICA, debido a que va a ir de lo qeneral a lo 
particular. 

El tiempo e• TRANSVERSAL, por ser el objeto de estudio 
la situaci6n prevaleciente en el momento de la 

· inveati9aci6n. 

_4.9. lrooetil!l .. to e1ta4i1tlqo. 

4.9.1. Rladll· 

FAcTORIAL, el cual permite estudiar las dos variables 
independientes en un solo experimento (Kerlinger, 1975). En 
el cual las variables independientes son carrera (A) y sexo 
(B); y la variable dependiente es el CJrado de satisfacci6n 
psicosocial. 

CARRERA 

TJ:PJ:CAM:e!NTE 
M~aOUL..:INA 

T%PJ:0AME!:NTE 
Fe!Ml!NJ:NA 

SEXC> 

MA&CULJ"NO FEME':NJ:NO 

D
0

Jel!AO FACTORIAL 2 X a - 4 CONDIOJOf\ES EXPEAJ:MENTALES 

4.9.2. Anlll•i• a1ta411tioo. 

Ánlllisis de· varianza, ya que es un método estad1stico 
que permite analizar los efectos: independiente e 
interactivo que ejercen las dos variables independientes 
sobre la variable dependiente (McGui9an, 1984). · · 
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5 1 Descrtpdón d1 ResuhadQS. 

1. Carrera por Sexo 

CARRERA 

Ma Maacullno 

T.M. ª Tlplcamerfe MaacuJlna 

T.M. = Tlplcamente Femenina 

CAPITUL05 

1.1 PorcenlajeTotal 

}~"'.'!.\M:~:~~· ~~{~~F.i,'(:~~ 

,· :;;·: ' ,. ·.;¡'"\' 

25 25 
25 25 

F= Femenino 

50 
50 

100 

e.da condición experimental contiene el 25 "' del Jotal de la población. 
El número de personas que Integran la muestra son 180, distribuidas 45 
en cada condición experimental. 
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2. Ellado Clvl por Sexo 

2.1 Frecuencia 

5 E X O 

78 n 155 

ESTADO CIVIL 2 2 3 

3 11 11 22 

180 

1 =SOLTERO 2•CASADO 3 = UNION UBRE 

Del total de la _,. M oblefV1ron 78 hombrea-as (43.3%) 
en comp11r1clón con n mujeres (42.8%). d1n<10 un tala! de 155 -
(86.1%). 

Un hombre CIAdo (0.6%) en comparación con mujeres (1.1 %) dando 
un total de3 (1.7). 

11 homb<es en unl6n libre (6.1%) en comparación con 11 mujeres (6.1%) 
dando un total de 22 (12.8) 

Como se puede ol>S8fVar la población se concentra en el estado civil · 
soUero. 
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3. Estado ClvH por Carrera 

3.1 Frecuencia 

CARRERA 

-%'\:-,f .. Mtú.-.1 -;,;~y,;;:'» 

88 67 155 

ESTADO CIVIL 2 o 3 3 

3 2 20 22 

1111 

De las cannt llpicalMnle masculinas 88 sujetos son lalleros ("8.9"'), 
o c:u.loa y 2 111 unl6n llbfe (1.1%). 111 comparación con tu carreras 
llpie.lm-'-'11nas donde 67 sujelos aon cuados (37.2%). 3 IOI· 
18<0S(1.7%) y20en unl6nllbre (11.1). 

No 18 encontró ningún.estudiante casado en las carreras 11plc.imen1e 
masculinas. 
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4. Media de utlsfaccl6n. delvlacl6n 8ldndar y an611119 de varianza 
par6ra 

La hlp6laola 1 plantee la no exlotencla de dWerenclas slgnHlcallvas 
par 6ree, en el lunclorwmlenlo polcoooclal entre hiimbres y mujeres 
_eoludlanles de cammia tlplcamente dlerenlu. · 

4.1 AleeOcupaclcin.I 

SEXO 

;·~~-,;ft~l ·%'4.'.(p;,:,'.<):t 

115.1111 15.36 \ 
T.M. 4.32 3.80 \\ 

CARRERA 17.16 14.8 \ 
T.F. 4.47 3.43 \\ 

\ \ • DESVIACKlN ESTANDAA 
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4. l. 1 ANAUSIS DE VAlllANlA 

En ...... ocup9Clonolll wlor F encom.do-... prabmbllidld de. 131 parlo
.... ,. h1pólelil,,. v•...,,_,. hipillelle'!'I-. 

S E X O 

M•«' .F.;·.;; '> 

T.M 111.11 18.42 
4.57 4.40 

".F;·:.·,. •í\ 1.33 15.18 

''· 
. ;.~ ...,. '?- "", .;;·¡ 4.112 ·5.41 
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4.2. t ANAUSIS DE VNIJAHZA 

~., DE0. GRMJOSDE '.illEQIADE. :·VMJllR· ;;.,< .. "< ,,;. • 
QMDllAD08 •.•LaRTAD.· OIWJllAOOI .,,:. 'F••·. 

42.050 42.050 1.850 

420.1311 420.311 11.41'11· 

2.008 2.008 ·-
Enll .__... llWllarF.-.rloU...unl~ de .1117 por laque 

............. rUa y•rect.alllhipolteel9 ....... 

.176 

.ooo 

.1117 



4.3 AREA ECONOMICA 

s E X o 

····>' •'.'' .'.•·• ··<·"·M F 
T.M> ~:'.'!{!/ 19.96 19.71 

CARRERA <1'.:' · .. · . 6.30 7.88 
T.I":·· 22.20 18.33 .... •.·· 6.06 6.19 

4.3.1 ANAi.iBiS DE VARIANZA 

lfli!:i'i!VAlllMU8&% weuiu.ae~:,. GMDOIDE :i . ..oiADE•' •VALOR 
'CUADMDOS ::IJIERTAD> QIADMDOIJ . F 

11111.1311 11111.1311 4.034 .0311 

8.450 8.450 0.191 .1112 

147.806 147.806 3.342 .069 

En al área económica el valor F encontrado llene una probabfüad de .o6s por lo que 
se acopla r. hipótesis nula y sa rechaza la hlp61eals 1111ema. 



4.4 AREA SEXUAL 

S E X O 

t'M:i7ip.0,~;:tt 18.64 18.93 
.CARRERA ~.~t'XMW~ 8.93 8.91 

TIC;':;¡\~~lo:,. 17.16 13.53 
~~~W~Hl?.:t;~;,, 8.75 4.34 

4.4.1 ANAUS!S DE VARIANZA 

En 81 - sexual el valor F encontrado llene una probabUldad de .002 por lo que 
1e ~ la hlpólesls nula y se rechaza la hlpólesls alterna. 
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4.5 AREA FAMILIAR 

S E X O 

17.111 
CARRERA 6.35 

11.98 
5.65 

4.5.1 ANAi.iBiS QE VARIANZA 

.·WDIADIV ·VALOR:- <<ti•<.;,: .... t"J'>i":. 
, cp.;:;; 

43.022 1.433 

172.0lll 5.732 

712.022 712.022 23.711 

En el área famllar el valor F encontrado llene una probabilidad de .000 poi lo que 
se acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis alterna. 
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l. ANALISll DE VARIANZA POR AREA EN HOMBRES. 

La hlp6leols 2 plantea la no~ de dMerenclas algnlllcatlvas por érea en el 
funciol-llO polcoloclal llllre hombres estudlantee de carreras tlplcamente - ----

En 11.,_oéupaclonll11 Vllor F encontllldo t- un probabilidad de .175 
por lo que 18 acepla la hlpótllla nula y 18 rachWI la hlpólnls atterna. 

En _11 6rea social el valor F encontrado llene una p<obabllldad de .004 par lo 
que. 18 aceplil la hlpóteals nula y M rechaza la hlpóteals atterna. 

En 11 6rea económica el valor F encontrado tiene una probabNldad de .088 
por lo que M acepta la hlpÓtasls nula y sa rechaza la hipótesis alterna. 
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En el érea lamUlar el valor F encontrado llene una probabilidad de .o53 por lo que 
sa •cepta la hlpóleals niN y sa 19Chlwl la hipólesla .itllN. 

8. AHAUSIS DE VARIANZA POR AREA EN MWERES. 

La hipól- 3 P!MIM la no -•ncl9 de clllefenc*s llgnillatllvas por•-. en 11 
lunclonamlanlo pelcoloclll . ..,.,. mujeres llllUlllllW• de camno ~· • • 
d-M 

En el 6-ocupecionol 11 valor F -llene.., poblllllded de.
. porto queoeaceplll la h~nca yoe ...,,_lahipól ... --. 

En el 6- soclol el valor F -..So tiene ... protletllldld de .002 por ro 
que .. •cepla la hipólealo n1'a y .. recNu la hip6lem 111-. 
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En ol 6rea econ6mlca ol vllor F lllCOIW..clo llene una problbllldad de .359 por lo que 
.. ..,.. la hlpóleell nula y .. r9Clllza la hlpólesl9 .......... 

En ol 6rl8 -uo1 ol vllor F -rwlo tiene una problblldad de .000 por lo que 
Mllcepla la hipó!- nula y 18 rechiza la hlpólesla .itema. 

En ol 6rea.lamllar el Vllor F enconlrlldotlene una probablldad de .000 por lo que 
18 llcepla la hlpólnla nula y 18 rechua la hlpólesla alterna. 

7. ANALJSIS DE VARIANZA EN GENERAL 

7.1 -llla de _ni.a .. mujeres. 

Lahlpól-4 planl•la no • ..-....ciade dW...-~ 111 _.. 
., o1 tunc--.io pelcaeoclal -. mu¡erw e11ud1an1.. de carreras 
tlplcamenle dfel9rCea. enconlr6- que ol Vllor F 1111111 un probablldad de 
.000, por lo lanlO 18 l'llCMa la hipó!- nula y 18 llcepla la hlpólaoil oltema. 

~I #{º§fu 
. 1.42 .000 

La hlpólesla 5 plenl• la no eidllencla de dKerenclu slgnlllcallvu en generol 
., ol lunc:lonamlenlo Pllcoloclll lnlre hombres eatudlanl.. de C.rreras 
~· dhrenl•. eoconlr6nd018 que ol Vlllor F llene un probablldad de· 
.-. por lo lanlo 18 llCephl la hlpólnla nula y 18 rechaza la hlpólnla lltema. 
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7.3 Análisis de varianza -•I an saxo-carr .... 

La hlpóleala 6 plantee la no exlstancla de dKerenclas signlllcallvas en generm, en 11 
funcionamiento psk:oeoclll onrre hombres y rnujerM eeludlanleS de~._. 
mente diferentes, enconlrindooe que el wlor F llene una probabilidad de .151 por lo que 
ee 11C9111a la hlpóteols nula y se rechaza la ~ llltema. 

Sin embargo. entre las carreras tlplcamente msscullna1 y las tlpicamsnle lernenklu 
eln Importar sexo , la probablldad F encontrada es de .022, lo que den....ira la exlllencill 
de dllarenclu lignlllcetlvaa -o loe mú 1181~ los estudiantes de carrera1 llpl
camsnte femenino en generm . 

.. ,IEXO 777.0al m.089 2.1111 .151 
.~'~.' ' : ·• 

>. ': CMllEM'\'· 2000.000 2000.000 5.357 .022 
... :---.: 

! ilHIWtACCION.·', 
t~ 4380.800 4380.800 11.734 .001 
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diferencia• 
paicoaocial 
t1pica-nte 

CAPITULO • 
DllCOHO• 

6.1. AllJILlllB QI P&'l'OB. 

La hip6tesia l plantea la no existencia de 
significativas por Area, en el funcionamiento 
entre hombres y mujeres estudiantes de carreras 
diferentes. 

En el 6rea ocupacional el valor F encontrado 
tiene una probabilidad de .131 por lo que se acepta la 
hip6tesia nula y se rechaza la hip6tesis alterna. 

En el 6rea social el valor F encontrado tiene 
una probabilidad de .767 por lo que se acepta .la hip6teais 
nula y se rechaza la hip6teais alterna. 

En el 6rea econ6mica al valor F encontrado 
tiene una probabilidad da . 069 por lo que ae acepta .la 
hip6teaia nula y se rechaza la hip6teaia alterna. 

En al 6raa sexual el valor F encontrado tiene 
una probabilidad de .002 por lo que se rechaza . la 

·hip6taaia nula y•• acepta la hip~teais alterna. 

En el 6rea familiar al valor F encontrado 
tiene una probabilidad da .ooo por lo que se rechaza la 
hip6taai• nula y se acepta la hip6tesi1 alterna. 

La bip6tasis 2 piantea la no 
diferencias significativa• por Area, en el 
paicoaocial entre hombres estudiantes 
t1pica-nt• diferentea. 

existencia de 
funcionamiento 
de carreras 

En al 6raa ocupacional el valor F encontrado 
tiene una probabilidad de .175 por lo que se acepta la 
hip6tasia nula y se rechaza la hip6tesis alterna. 

En el 6rea social el valor·F encontrado tiene 
una probabilidad de .004 por lo que se acepta la hip6teais 
alterna y se rechaza la hip6tesis nula. 

En el Area econ6mica el valor F encontrado 
tiene una probabilidad de • 088 por lo que se acepta la 
hip6tesia nula y se rechaza la hip6tesis alterna. 
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En el área familiar el valor F encontrado 
tiene una probabil iclad de ·. 053 por lo que se acepta la 
hipótesis nula y se rechaza la hipótesis alterna. 

dit:erencias 
psicosocial 
t:!picamente 

La hipótesis 3 plantea la no eristencia de 
signit:icativas por Area, en el t:uncionamient:o 

entre mujeres estudiantes de carreras 
dit:erent:es. 

. En el área ocupacional el valor F encontrado 
tiene una probabilidad de • 469 por lo que ea acepta la 
hipótesis nula y se rechaza la hipótesis alterna. 

En el 4rea social el valor F encontrado tiene 
una probabilidad de .002 por lo que se rechaza la 
hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. 

En el área económica el valor F encontrado 
tiene una probabilidad de .359 por lo que se acepta la 
hipótesis nula y se rechaza la hipótesis alterna. 

En el Area sexual el valor F encontrado tiene 
una probabilidad de .ooo por lo que ea rechaza la 
hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. 

En al Area familiar el valor F encontrado 
tiene una probabilidad de .ooo por lo qua se rechaza la 
hipótesis nula y •• acepta la hipótesis altarna. 

La hipótesis 4 plantea la no arJatencJa da 
dit:arencias si.gn1t:J.cati.vas en general, an al t:uncJonaaJanto 
pai.cosoci.al entra •Ujares astudJ11ntes da cerraras 
t;fpicaaente dJt:erentes encontrAndose que al valor F tiene 
una probabilidad da • 000 por lo tanto •• rechaza la 
hipótesis nula y ea acepta la hipótesis alterna. 

La hipótesis 5 plantea la no eristanci.a da 
dit:erencias signit:icativas en general, en el t:uncionsmi.anto 
ps1cosocial entre hombres estudiantes de carreras 
t!pi.cament:e di.t:erentes, encontrAndose que el valor F tiene 
una probabilidad de .468 por lo que se acepta la 
hipótesis nula y se rechaza la hipótesis alterna. 
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La hip6teai• 6 plantea la. no existencia de . 
diterenciaa signitícativas en general, en el funcionamiento 
psícosocial entre hombrea y mujeres estudiantes de carreras 
tlpicamente diferentes, encontrindoae que el valor F tiene 
una probabilidad de .151 por lo qua se acepta la hip6tesis 
nula y se rechaza la hip6tesis alterna. sin embargo entre 
la• carreras tlpicamante aa11culinaa y las tlpicamente 
feaaninas ain importar sexo la probablidad F encontrada es 
de .022 , lo qua demuestra la existencia de diferencias 
significativas siendo loa ala aatiafachos·los estudiantes de 
carrera& tlpica .. nte feaeninaa en general. 
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6.2. e o • e L u s I o• 1 1. 

Los resultados de la presente investigaci6n, 
demuestran que si existen diferencias. en el grado de 
satisfacci6n psicosocial en general entre hombrea y mujeres 
estudiantes de los Qltimos semestres de carreras 
universitarias t!picamente diferentes, enéontrAndose m&s 
satisfechas las mujeres que los hombres. 

Observándose a las mujeres de carreras 
típicamente femeninas m6s satisfechas, lo que influyó de 
manera determinante para que las mujeres en general 
resultaran m6s ·satisfechas que los hombres, esto concuerda 
con las investigaciones realizadas por secord y Bacltman 
(1979), los cuales consideraron que el comportamiento del 
individuo se modifica conforme a las expectativas de su 
sociedad, y coinciden con Roja• (1982), Hierro (1985), Lamas 
(1986), Macias Ahumada (1987) y González Llamas (1986), 
quienes destacan qua la elacci6n dal trabajo de las mujarea 
est6 determinada por las expectativas de la sociedad, por lo 

·cual tienden a elegir carrera• femeninas para estar acorde 
con su entorno social y todo lo que las aleje de astas 
actividades estar6 en contraposición a la imagen de la mujer 
mexicana. 

Por otra parte ae observo que entre hombres 
eatudiantes de carreras tlpicamente femeninas y hombres 
estudiantes da carrera• tlpica-nte masculina• no axiaten 
diferencias significativas. en al grado de satiafacci6n 
paicoaocial. 

Lo anterior confirma que para los hombrea no 
exiate presión aocial en la elección de carrera. 

En cuanto al grado de satiafacci6n 
psicosocial por 6rea de mujeres estudiantes de carreras 
tlpicamente diferentes •• encontró que en las lreas social, 
sexual y familiar sl existen diferencias, siendo las mujeres 
da carreras tlpicamante masculinas las más insatisfechas, 

Confirmando la posición de Nora Aguilar 
(1986) y la Raviata. Biblos (1980), quienes apuntan a la 
familia como la principal transmisora de las pautas de 
conducta y roles sexuales. Destacando que la familia está 
subordinada a la sociedad de la cual forma parte. 

Con respecto a los hombres estudiantes de 
carreras típicamente diferentes se observó que en el grado 
de satisfacción psicosocial por área existen diferencias 
únicamente en el 6rea social siendo los hombres de carreras 
típicamente masculinas los más satisfechos. 
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En lo concerniente al grado de satisfacción 
psicosocial por 6rea entre hombres y mujeres hubieron 
diferencias en las 6reas sexual y familiar encontr6ndose una 
ligera diferencia mostrando a las mujeres mas satisfechas en 
el 6rea sexual, y a los hombres mas satisfechos en el área 
faailiar. 

6.3. ar&..WIB. LIIITJICIOJ!IS Y IQQIRBNCIAS, 

Tratar de finalizar este estudio e inferir 
juicios es una tarea ardua. Por eso s6lo se mencionarán 
alqunas lineas relevantes para futuras investigaciones. 

Los resultados se pueden generalizar a la 
población universitaria a nivel nacional, ya que la muestra 
de la UNAM se encuentra distribuida de manera similar a la 
·forma en que esta dividida la comunidad universitaria del 
pala. Estos datos se pueden apreciar en los cuadros 4 y s. 

se encantr6 escasó material relacionado con 
el tema de satisfacción psicosocial y carrera, por lo que se 
tiene poco apoyo·te6rico. 

Cabe hacer mención de que se estudiaron .a los 
alU1111os de los Qltimos semestres por encontrarse los 
perfil•• de personalidad mas definidos que al inicio de sus 
estudios, aegQn lo mencionan Mandariaga y Gutt1n (1980), por 
lo que serla recomendable realizar un estudio longitudinal 
qua abarcara las· etapas claves que son: al inicio .de. la 
carrera, en los Qltiaos semestres y. en el ejercicio 
profesional¡ para corroborar que el grado de satisfacción 
peicoaocial a.e ve afectado realmente por la elección de 
diferentes carreras. 
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UCALa D•"nllel-.Ulllft'O .. 100.0CIU. 

m. lllllCm.O DLDCU. C. 

Le va.o• • h•cer a lr,runa• pre<Jllftt•• en 

relac16n a cierto• ••pecto. da •u vida diaria, con el 

prop6•ito da dama• cuanta an una roraa 114• co111>l•ta ·da lo 

que uated.•iente y -•ita. 

18ta e11Cala . con•ta de preg\mta• enl!Mradae, 

cade una tiene 5 opcione• de ra•pue•ta. Bli:la una y anote 

••ta en la hoja de re•pue•t••· en ·•l cuadro que le 

oorreaponcla, •ecJGn el na.ero de pre<JU!lta •. 
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1. ¿C6mo se siente en relaci6n al nCIJaero de hora• de ele•• 
que tiene usted al d1a?. 

l. Muy eatisfecho 
2. satiafecho 
3. Neutral, indiferente 
4. Insatisfecho 
5. Muy insatisfecho 

2. ¿C6mo se siente en relaci6n a su des .. pefto en clasee? 

1. Muy satisfecho 
2. satisfecho 
3. Neutral, indiferente 
4. Insatisfecho 
5. Muy insatisfecho 

3. ¿C6mo se siente respecto a sus relaciones interpersonal•• 
con sus aaeetros y coapafteros de clase? 

1. Muy satisfecho 
2. satisfecho 
3. Neutral, indiferente 
4. Insatisfecho 
5. lluy insatisfecho 

4. ¿C6ao ••·siente respecto a su nivel de coaunicaci6n en la 
escuela con eus aa-tros y coapelleros? 

1. lluy satiafecho 
2. Satisfecho 
3.- Neutral, indiferente 
4. Insatisfecho 
5. lluy insatisfecho 

5. ¿Tiene usted al9UJ1os. probl-• en la escuela, c6ao H 
siente en relaci6n a ••to?. 

1. Muy satisfecho 
2. Satisfecho 
3. Neutral, indiferente 
4. Insatisfecho 
5. Muy insatiafecho 
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6. ¿C6ao •• •i•nte en· 
eatudio?. Por ejeaplo: 
aotivaci6n, etc. 

l. JIUy aatiafecho 
2. Satiafecho 
l. Neutral, indiferente 
4. Inaatiafecho 
5. JIUy inaatiafecho 

relaci6n a aua condiciones de 
ambiente f1aico, incentivos, 

7. Con relaci6n a todo lo que ha dicho aobre su ocupaci6n, 
¿C6mo •• aiente hacia au profeai6n en general? 

l. JIUy aatiafecho 
2. Sati•fecho 
J. Neutral, indiferente 
4. Inaatiafecho 
5 •. JIUY inaatiafecho 

8. ¿C6ao •• aiente uated en r•laci6n a la convivencia con 
•u• vecinos? 

l. Kuy aatiafecho 
2. Satisfecho 
J. Neutrel, indiferente 
4. Inaatiafecho 
5. Kuy inaatiafecho 

9. E•ta uated int•rsaado en relacionar••·con la gente, ¿c6ao 
se •lente en relacl6n a esto? 

l. Kuy satlsfec:ho 
:a. satisfecho 
3. Hautral, indiferente 
4. Inaatlsfecho 
5. Kuy inaatlafecho, 

10. ¿C6ao •• •lente en relaci6n a su nivel de comunicaci6n 
con la gente, con aua vecino•, con sus amigoa, etc.? 

l. Kuy aatiafecho 
:a. satisfecho 
3. Hautral, indiferente 
4. Inaatiefecho 
5. Kuy insatiafecho 
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11. ¿Se aisla usted de la gente, c6mo se •iént• en relaci6n 
a esto? 

1. Muy satisfecho 
2. satisfecho 
·3. Neutral, indiferente 
4. Insatisfecho 
5. Muy insatisfecho 

12. ¿C6mo se siente en relaci6n a sus probleaaa da tipo 
social? 

l. Muy satisfecho 
2. satisfecho 
3. Neutral, indiferente 
4. Insatisfecho 
5. Muy insatisfecho 

13. ¿Tiene preocupaciones por e•toa probl._a, c6llO -
aiante en relaci6n a esto? 

1 Muy .. tiaf echo 
2. satiafecho 
3. ffeutrel, indiferente 
4 •. Inmatiafecho 
5. Muy in .. ti•fecho 

14. ¿ca.o ee siente en relacl6n a todo lo que ba 11e11Cionado 
80bre eue actividades 80Cialea con· .. igoa, vecinos, con la 
gente en general? 

l. Muy -ti•fecho 
a •.. sati•fecbo 
3. Meutral, indiferente 
4. lnmatiafecho 
5. Muy in .. ti•fecho, 

15. ¿Piensa. usted que el dinero que tiene l• alcanaa para 
cubrir aua necesidades b4•icas, c611o se siente en relaci6n a 
esto? 

1. Muy satisfecho 
2. satisfecho 
3. Neutral, indiferente 
4. Insatisfecho 
5. Muy insatisfecho 
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16. ¿Tiene uated probl•aa• d• tipo econ6•ico, c6mo ae siente 
en relaci6n a eato? 

1. Kuy aatiafecho 
2. Bati8fecho 
J. Neutral, indiferente 

. 4 •. Inaatiafecho :s. llUy inaatiafecho, 

. 17 • ¿Batli Uatad preocupado por· los probleJOaS econ6•.icos·, 
c6ao ee aiente en relaci6n a asto? 

1. Kuy aatiafecho 
2. Batimfecho 
J. Neutral; indiferente 
4. Insatisfecho 
5. Kuy inaatiafecho 

18 •. ¿C611o ae aiante en relaci6n al .. nejo_ de su dinero? 

1. Kuy satiafecho 
2. &atiafecho 
3. Neutral, indiferente 
4. Inaat:iaf.aho 
5. lllly inaati•f•cho 

19. ¿se atente uated aeguro de .aalir adelante 
econ6aica.ant•, c6-o ···•iant• en relaci6n a eat:o? 

1. llUy aatiafecho 
2. Batiafecho 
3. Neutral, indiferente 
4 • Insat:iafecllo 
5. Nuy inAt:i•fecho 

20, ¿Siente uated que por falta de dinero no pued~ reÁliaar 
act:ividadsa recreativas, c6m0 •• aient• en relaci6n a esto? 

1. Nuy aatiaf9Cho 
2. satiafecho 
J, Nautral, indiferente 
4. Insatiafecho 
5. NUy inAtiafecho 
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21. ¿Cómo se siente usted en relaci6n a au aituaci6n 
econ6mica en qeneral? 

l. Muy satisfecho 
2. Satisfecho 
J. Neutral, indiferente 
4. Insatisfecho 
5. Muy insatisfecho 

22. ¿C6mo se siente en relaci6n a la comunicaci6n entre 
uated y ·su pareja •obre aspectos sexuales? 

l. Muy satisfecho 
2. Satisfecho 
J. Neutral, indiferente 
4. Insatisfecho 
5. Muy. insatisfecho 

23. ¿C6mo se siente en relación al dese11pello de su rol 
aexual? 

1. Muy satisfecho 
2. Satiafecho 
J. Neutral, indiferente 
4. Inaatiarecho 
5. Muy inaatiafecho 

24. ¿C6mo ae siente en relaci6n a su inter6a en aua 
actividades aexualea? 

1. Muy aatiarecho 
2. Satiafecho 

.3. Neutral, indiferente 
4. Inaatiarecho 
5. Muy inaatiarecho 

25. ¿C6mo se siente en relaci6n a.la seguridad de conHrvar 
a su pareja? 

l. Muy satisfecho 
2. Satisfecho 
3. Neutral, indiferente 
4. Insatisfecho 
s. Muy insatisfecho 
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26. ¿Tiene usted problemas de tipo sexual, c6mo se siente en 
relaci6n a esto? 

l. Muy satisfecho 
2. Satisfecho 
3. Neutral, indiferente 
4. Insatisfecho 
5. Muy insatisfecho 

27. ¿Tiene preocupaciones por problemas de tipo sexual, c6mo 
•• siente en relaci6n a esto? 

l. Muy satisfecho 
2. Satisfecho 
3. Neutral, indiferente 
4. Insatisfecho 
5. Muy insatisfecho 

28. ¿C6mo se siente en relaci6n a su vida sexual y a los 
roles que usted desempefta? 

l. Muy satisfecho 
2. satisfecho · 
3. Neutral, indiferente 
4. Insatisfecho 
5. MUy insatisfecho 

29. ¿Platica usted con au familia, c6mo se siente en 
relaci6n a asto? 

l. Muy satisfecho 
2. satisfecho 
3. Neutral, indiferente 
4. Inaatiafacho 
5. MUy insatisfecho 

30. ¿Siente rechazo hacia au familia o hacia alq6n miembro 
en especial, c6mo se siente en relaci6n a esto? 

l. Muy satisfecho 
2. satisfecho 
3. Neutral, indiferente 
4. Insatisfecho 
5; Muy insatisfecho 
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31. ¿Se considera miembro del grupo familiar, c6mo se siente 
en relaci6n a esto? 

1. Muy satisfecho 
2. Satisfecho 
3. Neutral, indiferente 
4. J:nsatisfecho 
5. Muy insatisfecho 

32. ¿Tiene usted problemas o dificultades con su familia, 
cómo se siente en relación a esto? 

1. Muy satisfecho 
2. SatisfeCho 
3. Neutral, indiferente 
4. J:n11atiafecho 
s. Muy insatisfecho 

33. ¿Tiene preocupaciones por sus problema$ familiares, c6mo 
se siente en relación a esto? 

1. Muy satisfecho 
2. Satisfecho 
3. Neutral, indiferente 
4. J:nsatisfecho 

. 5. Muy insatisfecho 

34.. ¿C6mo. se siente usted en relación a su desempefto en 
toda• las actividades familiares? 

1. MUy satisfecho 
a. Satisfecho 
3. Neutral, indiferente 
4. :rnaetisfecho 
5. Muy insatisfecho 

35. ¿C6mo se siente en relación al interés que su familia 
··ueatra por usted? 

1. Muy satisfecho 
2. satisfecho 
3. Neutral, indiferente 
4. J:nsatisfecho 
5. MUy insatisfecho 
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