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RESUMEN 

El objetiva de la presente investigacion consiste en determinar 
la validez divergente del Inventario Estado Rasgo de la ExpresiOn 
del Enojo - México CIEREEM; VdzQuez-Casals, 1994), contrastado 
con el Inventarie de Ansiedad Estado Rasgo (!DARE~ Spielberger y 
Diaz-Guerrero. 1975). Se administraran los inventarios a 207 
adolescentes, 119 suJetos del sexo masculino (57.5%) y 86 del 
sexo femenino C42.5%J, con una edad promedio de 16.55 a~os, 

estudiantes de bacn1llerato, de estatus socioeconomico medio, 
siendo el muestreo de tipo intencional. Se calcularon 
coeficientes de correlac1on para cada una de las escalas 
subescalas de las pruebas. así como an~lisi~ de v~r:~nza pdra 
deter~11nar las diferencias entre edad, sexo y discriminaciOn de 
las escalas. Se obtuvieron correlaciones de 0,40 (p ' 0.001) 
entre Enojo t Ansiedad Estado; y de 0.53 (p < 0.001) entre Enojo 
y Ansiedad Rasgo¡ se reportan otras correlaciones significativas. 
Se encontrare, diferencias significativas (p < 0.01) por sexo en 
Ansiedad Rasgo, a favor ce las mujeres. También se encontraron 
diferencias significativas por la edad en Enojo Afuera (p < 
0.01), a favor del grupo de 16 a~os, y en Ansiedad Rasgo (p 
0.03}, aumentando progresivamente con la edad. Las escalas de 
Enojo Rasgo, Control del Enojo, Enojo Fuera y EnoJO Adentro, 
discriminaron significativamente (p < 0.001) entre los grupos de 
puntajes extr~mos. Se concluye que el IEREEM muestra una adecuada 
validez divergente al poder diferenciar el enojo, 
constructo relativamente independiente de la ansiedad. 
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La ansiedad y el enoJC son ~os oe ios topicos cue mas 

llamado la at9ncion y Que han qenerado un nUmero considerable de 

investigaciones cara su meJor comprensión a lo largo de los años. 

Sin embargo. el necnc de oue los términos enoJo ansiedad 

haydn sido respectivamen~e intercambiados la literatura 

cientifica, y aún confundidos con otros términos, ha dificultadc 

su conceptualizaciOn, oor lo tanto. su medicion de manera 

confiable (Spielberger y Diaz.-Guerrero. 1975; Biaggío, Supplee y 

Curtis. 1981). Debido lo anterior, varios investigadores 

norteamericanos, entre el!~~ SpielU~rger y D1az Guerrero (1975) y 

Spielberger (1988), han dado la tarea de construir 

instrumentos que pe~mitan evaluar de manera raoida, confiable 

valida estos constructos. 

Se ha señalado en la literatura que el enojo es uno de los 

estados emocionales que contribuye mas significativamente a la 

patogénesis de cuadros médicos comunes como la hipertensión, las 

enfermedades coronarias el cáncer CSpielberger, 1988). Su 

relación con la hipertensión fu~ notada por Alexander (1939). 

asocidciOn con las enfermedades coronarias la reconoció 

inicialmente Flanders Dunbar (1943); estas relaciones h~n ~i~o 

ü~U7daos consistentemente invest1gcl.ciones estadoun1oenses 

,~riedman ~ Rosenman, 1959. citados cor Spielberger, Krasner 

Solomon, 1988: Friedman. 1982; Gentry, Chesney, Ga~y, Hall 

Harburg, 1982: Gent ... y. Chesney y Gary. 1983~ Russell, 1983; 

Crits-Christoph, 1984; Van d~r P!c2g, ~dn Buuren y Van Brumme!en, 

1985) mexicanas CCasamadrid-Perez, 1989), En el ªrea de la 

salud mental, el enojo hal·la implicado en cuadros 

ps1qui&tr1cos como el t-~storno cor ~omat1z~c10n. el trastcrno 



e)(plosivo lntermitente, y en los trastornos pas1· .. o-agresivo 

antisocial de la personalidad (Hecker y Lunde. 1985: Amer1can 

Psychiatric Association. 1987). 

En cuanto la ansieda1. esta es una de las rescuestas 

humanas mas comunes; si bien puede tener funciones motivadoras 

para el individuo, puede ser también causa de incomodidad ilsica 

emocional, y dolor. La emocion de la ansiedad se experimenta 

debido correlatos fisiologicos, oue caus~n sin tomas 

dermicos, respiratorio$, circulatorios, gastrointestin~les 

musculares <Freeman y Simon, 1989). En el ~mbito del bienestar 

psicosocial. la ansiedad se halla involucrada en los llamados 

trastornos de ansiedad, que comprenden entre otros, el trastorno 

por pánico con y sin agorafobia, la agorafobia, la fobia social, 

la fobia simple, el trastorno obsesivo-compulsivo, el trastorno 

por estrés postraumütico, el trastorno por ansiedad 

generalizada (American Psychiatric Association, 19871. En cuanto 

a la salud fisica, la ansiedad encuentra relacionada a cuadros 

médicos como las úlceras y la hipertensi6n !Agras, 1985 

Dimsdale, 1985, citados en Freeman y Simon, 1Q89). 

Spialb~rg~, (l~B81 Justifica su salto del estudio de la 

ansiedad (Spielberger, 1966; Sp1elberger, 1976; Spielberger 

Diaz-Guerrero, 1975) al estudio del enojo 

programa de investigacion dirigido definir 

parte de un 

desarrollar 

medidas de ansiedad, curiosidad y enojo, como estado~ emocionales 

rasgos de personalidad fundamentales. Ademas. el enojo la 

ansiedad. como emociones que son. comparten el sustrato de la 

activacion arousal (Hebb, 1975; Beck, 1976), sin embargo 

difieren en sus contenidos cognoscitivos caracter!sticos. Asi. la 

3 



activacion de la ansiedad involucra pensamientos e imagenes en 

torno al peligro, mientras que en el eno;o éstos se refieren a la 

ofensa (Beck, !976J. Esto se ve apoyado por- estudios como el de 

Hong Withers (1982), quienes encontr-ar-on que aquellos que 

tienen una alta predisposicion a reaccionar- con altos niveles de 

ansiedad ante el estrés, también son propensos experimentar 

enojo. 

Desde un punto de vista epidemiologico, los trastornos 

cardiovasculares son, de acuerdo a la Organi::::aciOn Mundial de la 

Salud (1986), la m.:lYor causa de defunción los oa!ses 

desarrollados y impor-tancia se incrementando en los Ultimes 

años en los paises en v1as de d~sarrollo. En México, el Instituto 

Nacional de Geografia, Estadistica e Informática reportaba en 

1984 que el infarto al miocardio ocupaba el octavo lugar- entre 

las cuusas de mor-talidad general. Pero la Secretaria d" 

Salubridad y Asistencia {1992> sitUa ~eis años mas tarde las 

unfermedades cardiacas en el primer lugar de mortalidad general, 

especialmente en el Distrito Federal; el cáncer ocupa el segundo 

lugar, ubicdndose las Ulceras gastricas y duodenales 

décimo octavo lugar. 

en el 

El papel indiscutible de la psicometria el trabajo 

profesional 

cuidadosamente 

cientifico del psicólogo. obliga 

las pruebas que se transfieren culturas 

diferentes. En México, asi como en el resto de Latir-ooa.rnérica, los 

psicOlogos se han· acoyado -=n la ps1cometria :Sesar-roJ lada en otros 

paises, especi&imente los Estados Unid~s. Si lo Que se 

pretende meoir-, es una var-iable que interactüa con variables 

culturales. las oruebas transferidas no han demostrado 



validez en la nueva curtura, la medicion no oodrá realizarse con 

esos instrumentos extranjeros, puesto que les resultados 

obtenidos careceran de validez. El uso de pruebas ps1cometricas 

en paises distintos para las que fueron creadas. exige realizar 

toda una serie de procedimientos ya establecidos para valorar su 

.confJ.abilidad y validez en la nueva cultura. _Cuando una prueba 

traslada a otra poblacion no se puede considerar como suficiente 

una simole tr~duccicn, ponienóo como evidencia de su validez 

confiabilidad, los estudios realizados en su pais de origen 

(Mercado, Fernandez Contreras 1991; Spielberger Oiaz-

Guerrero, 1983. citado en Sauermaister, Villasmil-Forastieri 

Spielberger, 1986). 

Mar in ( 1986). señala la necesidad de establecer 

ec¡uivalencias conceptuales métricas de los conceptos 

instrumentos originados en la cultura anglosajona cuando se usan 

para la investigacion en Latinoamérica, pues haciendo una 

revision de la metodologia de investigación, encentro una serie 

de trabajos los que se aplicaron instrumentos traducido~ e! 

castellano en oaises latinoaméricanos en los que habla una 

estructura factorial diferente a la del pais de origen, por lo 

que importante señalar a los investigadores y usuarios, el 

peligro de realiza..r interpretaciones, diagnosticos 

investigación este tipo de pruebas. Apoyando lo anterior, 

Mercado, Fernandez y Contreras 11991), señalan la importancia de 

hacer notar los investigadores y usuarios el peligro de 

utilizar pruebas que han satisfecho el requisito de 

validacion. As! mismo, señala la necesidad de que en los orOximos 

años los investigadores y ps1cometras Latinoamérica.nos reconozcan 



la imoortancia de disponer de instrumentos de medi~ion precisos. 

Basados en esta necesidad, el presente trabajo pretende, 

como vera mas adelante, realizar un estudio de validez 

divergente. 

de ellas 

Existen varias formas de comprobar la validez. 

el método intrapruebas, el cual, toma 

una 

en 

considera.cien las re la e iones reciprocas entre 

manera simultanea. En general, estos métodos 

pruebas de 

diseñan para 

indicar cuales los d~pectos que tienen ~n común varias 

pruebas (Brown, 1980). 

Campbell (1960, citado por Brown, 1980). señala que la 

validacion se realiza por lo com~n de manera convergente, o sea, 

que se trata de establecer que dos instrumentos midan un mismo 

factor. 

Una prueba psicolOgica no solo debe correlacionarse con 

otras que tengan como fin medir el mismo factor, sino que deber~ 

carecer también de relación con otras pruebas que midan otras 

construcciones diferentes, éste es el aspecto divergente 

(Campbell, 1960; citado par Brown, 1980}.- As! mismo. Brown 

(1980), señala que para oue una prueba osicolOgica 

debe medir construcción que pueda demostrar 

independiente de otras const~ucciones establecidas. 

válida, 

que es 

Lo anteriormente e1<puesto. justifica el objetivo de la 

presente investigación, ya que se prQtende detttrminar la validez 

divergente del Inventario Estado-Rasgo de la Expresion del Enojo 

Mé><ico ( IEREEM; Vazquez-Casals. 1994 >, contrastado el 

Inventario de Ansiedad Estado-Rasgo (IDARE; Spielberger y Oiaz

Guerrero, 1975} , 1 o que replica los ha 11 azgos de Spie l berger 

(1988) en los estudios conducentes a la va.lidaciOn del Sta.te 

6 



Trait Anger EMpression Inventory. 

Los objetivos especificas de este estudio son: 

1) Determinar los Coeficientes de CorrelaciOn entre Eriojo y 

Ansiedad Estado. 

2J Calcular los Coeficientes de Correlacion entre Enojo 

Ansiedad Rasgo. 

3) Establecer si eMisten diferencias de acuerdo al género, 

eh las mediciones de Enojo y Ansiedad Estada-Rasgo. 

4) Determinar si eKisten diferencias en cuanto a edad en las 

mediciones de Enojo y Ansiedad Estado-Rasgo. 

7 



, CAPITULO 1 

ANTECEDENTES 



1. ENOJO. 

1.1. Enojo, Agresi~0 y Hostilidad. 

Los términos de enojo, agresion hostilidad han sido 

confundidos e intercambiados en la literatura cientifica, por !o 

Que se ha dificultado su conceotual~z~ciOn) medicibn de manera 

confiable CBiaggio, Supple y Curtis, 19911. Ante ésta situacion, 

Spielberger, Johnson, Russell, Crane, Jacobs y Worden (1995), han 

trat~dc de definir y diferenciar estos términos y señalan que el 

enojo es generalmente considerado como un concepto mas· elemental 

que la hostilidad o la a9resiOn. 

El concepto de enoJo se refiere a un estado emocional que 

contiene sentimientos que var!an en intensidad, yendo desde 

leve molestia o irritación, la 1ur.ia ira, y que 

acompañados de excitacion del Sistema Nervioso Autonomo 

(Spielberger, 1988). 

Si bien, la hostilidPd generalmente involucra sentimientos 

de enojo, este concepto tiene la connotacion de 

complejo de 

comportamiento 

sentimientos 

agresivo 

(Spielberger, 1988). 

..;..ctiludes que 

algunas ocasi.ones 

apara to 

motivan el 

vengativo 

El concepto de .Jgr~sion di f.iere del de enojo y hostilidad en 

que éstos últimos se refieren sent1mientos actitudes, 

mientr~s que el termino agresión es utilizado generalmente para 

describir el comportamiento agresivo y punitivo (Spielberger. 

1988). 

De ~cuerdo a lo ante~ior, se desprende Que el enojo es una 

cond.icion necesaria, pero no suficiente para que se presenten 

ac.titudes ho5tiles la ~-nifest~cion del comportamiento 

a 



agresivo. La reiacion comportamental fisiologica de la 

hostilidad la agresion han sido a menudo investigada; en 

cambio, la fenomenologia del enojo como la define la exper1encia 

de los sentimientos de enojo, ha sido frecuentemente ignorada 

la investigacion psicolOgica. Es más, las medidas psicométricas 

de la hostilidad han confundido los sentimientos del. enojo con su 

expresion en el comportamiento agresivo (Sp1elberger, 19881. 

1.2. Una vision estada-rasgo del Enojo. 

Cattell (1966), int:-od~do por primera vez la distinción 

estado~rasgo, la cual ha sido de especial utilidad en la 

investigaciOn de la ansiedad CSpielberger y Diaz-Guerrero. 1975). 

Al aplicar el modelo estado-rasgo a la investigaciOn sobre el 

enojo, fué necesaria la clarificación de estos constructos para 

constatar si se referían a estados emocionales transitorios o a 

rasgos relativamente estables de la personalidad CSpielberger, 

1988). 

El distinguir claramente el enojo de la hostilidad y de la 

agresion, asi como diferenciar entre el enojo estado del rasgo, 

era un requisito indispensable para la construcciOn ~e ~~c~lus de 

'='valuac10n de la experiencia del enojo. Al investigar sobre la 

etiologia de algunos cuadros médicos. la e~presiOn del enoJo 

surgió como una variable importante que debla diferenciada 

de la expreriencia de los sentimientos de enojo, por lo que 

Spiel berger C 1988), di::ciñc el modelo estado-rasgo del enojo, 

mismo que sera descrito ampliamente más adelante. 

i.3ª Abordajes alternos del Enojo. 

Existen otros enfoques contempor~neos acerca del enojo y la 

agresiOn, como son los proouestos por Meg.;1rgee (1985J, Grieger 

9 



(198ó) Patterson \1985), quienes los han desarrollado 

diferentes contextos por relevancia ser•n descritos 

brevemente. 

El modelo propue!>to por Megargee {1985), es denominado "El 

Algebra de la AgresiOn", la cual se halla sustentada sobre la 

teoria hulliana de( aprendizaje. Mediante esta a1gebra, que se 

Presenta sin qu@ 1~ persona sea con~c:icnte de ello, hace 

calculo de la fuerza en bruto de cada respuesta. 

con otras, seleccionando as! la mas fuerte. 

Según Megargee (1985). existen cuatro 

c:omparaciOn 

factores 

interactuantes para determinar la fuerza de la respuesta, a saber: 

1) La instiga.cien de la agresian, que es la suma de todos 

los factores internos que llevan al individuo a actuar de forma 

violenta. Incluye el deseo de agredir a la victima (instigaciOn 

intrinsec:a enojosa, que puede tener causas físicas 

psicolOgicas), as! como las consecuencias que puede tener un acto 

agresivo (instigaciOn extr!~seca o instrumental). 

2) La fuerza del hébito, que consiste en el grado en que el 

comportamiento agresivo ha sido reforzado, por lo que, la 

respuesta mayormente reforzada. sera sin duda alguna la m~s 

elegida. La adquisición de esta respuesta esta dada bajo los 

principios del aprendizaje oper~nte. 

3) Las inhibiciones contra la agresión, es decir, la suma de 

todos los factores que se oponen a presentar una determinad.;i 

respuesta agresiva cuando ésta es dirigida a determinado objeto. 

Desde punto de vista fisico. las inhibiciones han sido 

explicadas mediante centros cerebrales oue inhiben el 

comportamiento agresivo, aunque la mayor fuente fisica se ha 

10 



encontraoo ciertas drogas psicoactivas. Las fuentes 

psicologic:as de dichas inhibiciones. co~orenden la ansiedad 

miedo condicionado a las consecuencias negativas. 

4) Los factores situacionales. como 1 os ambientes, 

escenarios. situaciones y estimules que facilitan o dificultan la 

expresion abierta del en_ojo. 

El funcionamiento del él.lgebra de la agres1on. propuesta por 

Megargee (1985J. se describe a continuación: 

Si los factores inhibidores el, 2 ,. 4 l, e"" ceden los 

factores rnc.tivadores e 3), el comportamiento agresivo sera 

evitado. Pero si los factores 1"\otivadores (3}. resultan ser 

mayores que los inhibidores, entonces el comportamiento agresivo 

puede presentarse, aunque cabe señal ar que necesariamente 

ocurrira, ya que ocurrencia depende de la competencia entre 

varias respuestas agresivas D no, s1endo la respue~ta elegida la 

que proporcione la mayor satisfaccion con el menor costo. 

El modelo que Grieger (1986) propone, es el de un modelo de 

la mediacion del enojo desde una perspectiva cogno~citivo

conductual, denominado '' MediaciOn Cognoscitiva del Enojo''• desde 

el cual. el enojo ,, las dem.l.s emocinnc:?i;:. -:..~ ~C?f.1.11irian por las 

cogniciones o evaluaciones que promueven la e~c1tac1on y no por 

la excitaciOn fisiol6gica o afectiva en si. Oes~e este ounto de 

vista las cogniciones contribuyen a est~ e~citacion en por lo 

dos formas. E~ la orimera de ell~s. actuando como rasgos 

disoo~i~ionale~. como f1losofias de vida, e~ decir como valores 

aprendidos, dÜraderos o ~ersonales, que influyen en la excitacion 

emocional al establecer prejuicios Que llev~n seleccionar 

::.i tuac iones. distorsionar las evaluaciones. cargando 



emocionalmente los eventos pasados y arot1c1pados. crear.do de esta 

forma eventos ambientales. haciendo que las dema5 personas 

respondan consistentemente a la reacción emocional. La seg~nda. 

se refiere a la medie.ion de los eventos avers1vos. Las 

atribuciones situacionales, se refieren a las evaluaciones de les 

eve~tos pasados y a la probabilidad de variar las respuestas, 

tales evaluaciones estan parcialmente determinadas por la 

situacion misma, por la filosofla de vida de cada persona, asi 

por su experiencia ante even~os similare5. 

Grieger (1986), menciona que son las ideas y filosofias de 

vida personales las que conducen y mantienen al enoJo, y quienes 

adhieren de manera constante a este tipo de ideas, son mas 

propensos presentar conductas agresivas. Este tipo de 

filosofias presentan las siguientes caracteristicas: a) las 

personas sienten que ciertas e.osas o situaciones no deberian 

ocurrir ~arque desde su punto de vista no son corree.tas; b) el 

individuo percibe como terribles e insoportables algunas acciones 

o eventos negativos; c) el sujeto asocia la accion negativa 

autor, a quien juzgaba e.orno perverso y merecedor de algt.:1n 

castigo. Asimismo Grieger (!896) 1 considera que la mayoria de 

las reacciones enojosas son resultado de una amenaza percibida 

la autovalla e 1 enojo como una baja tolerancia la 

frustraciOn. 

Como atribuciones situacionales en el enojo, Gricgcr (!986), 

señala las siguientes: a) intencion del agresor: la magnitud de 

la excitac:iOn enojosa y de la agresibn proporción la 

intenciOn que se percibe en el agresor; b) arbitrariedad 

percibida versus circunstancias mitigantes, esto es el atribuir 
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motivaciones de manera arbitraria así como injustificables 

egoistas al agresor, aumentando de esta forma la orobabilidad del 

enojo la contra-agresiOn, que cuando enfoca de distinta 

manera; el percepción del poder personal y del control. ya aue la 

respuesta negativa ante ur.a situacion provocadora puede 

disminuida cuando el individuo se percibe a si mismo capaz de 

controlarla o afrontarla; d) expectativas acerca del resultado, 

éstas asi como las consecuencias, afectan al enojo en diferentes 

formas: cuando las e~pectativas de recompensa no se cumplen, 

pueden generar el enojo y la agresiOn; la expectativa de que el 

enojo o la agresión serán recompensados, ya que el no responder 

de esta forma podria castigado, hara más probable la 

respuesta enojosa o agresiva; las altas expectativas respecto 

las consecuencias negativas resultantes del comportamiento 

enojoso o agresivo, haran menos problable el enojo y la agresibn. 

El modelo propuesto por Patterson (1985), es llama.do "El 

Analisis Microsocial", que es una propuesta metodolbgica desde 

perspectiva interacciona! social, la cual sustenta que las 

personas enojonas viven o se desarrollan en ambientes enojosos, 

por lo que sus conductas serian respuestas intromisiones 

irritables de otras personas que encuentran d~ntro de su 

conte~to; por lo tanto, el enoJo no solo esta.ria dentro del 

indivuduo o en su forma de percibir el escenario, sino que 

algunos de sus determinantes estarian en el ambiente social. Por 

esta razon Patterson C1985), propone la utilizaciOn de técnicas 

microanaliticas para identificar la estructura interacciona! de 

diadas madre-hijo, a.si como, identificar las secuencias 

comportamentales o "cadenas de cohercion", que conducen al enojo 
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Y su e~presion~ Tales cadenas consisten en patrones de algunas 

~ituaciones que elicitan el comportamiento socialmente ~gre~ivo, 

interacciones verbalmente irritables, el tiempo de duración de 

éstas, asi como la probabilidad de ocurrencia del prbximo paso en 

la secuencia de la cadena. 

Partiendo de la base de que el enojo es un estado emocional 

que contiene sentimientos que varian en intensidad 

manifestaciones~ es evidente qua distintos autores halt~n 

desarrollado diferentes teorias. para tratar de explicarlo. 

Come se vio anteriormente Spielberger (1989). ha enfocado su 

trabajo, en tratar de conceptualizar el enojo y en desarrollar 

métodos efectivos para su mediciOn. Por su parte Megar9ee (1985), 

ha propuesto el ~lQ&bra de la agresión, prediciendo la expresibn 

de ésta, mediante el ~Alculo de la fuerza activadora o inhibidora 

de cada respuesta, eligiendo as!, la que proporcione mayor 

satisfacciOn al menor costo. En cambio, el modelo que propone 

Griger tl98b), es co9nitivo-conductual, basandose en que son las 

ideas y tilosofias de vida lo que conducen y mantienen al enojo. 

Finalmente, PattP~~~n (198~), desarrollo el modelo de analisis 

microsocial, Que como su nombre lo indica, est~ basado una 

perspectiva social, él cual, sustenta que las personas enajenas 

viven y se des~rrollan en ambientes propicios para el enojo. 

Independientemente de las diferencias teOric~s que presentan 

esto~ autores, necesario resaltar que los estudios 

investiga~iones acerca del enojo han ido en aumento. ya que estos 

modelos se han desarrollado en los ultimas 10 años, cubriendo 

as1, una creciente necesidad en el Ambito de la osicologia y la 

salud en gene~al. 
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1.4. Antecedentes en la Medicion del Enojo 

Spielberger (lqBBl cita como antecedentes en la medicion del 

eno;o, la agresiOn 1 a hostil id ad, algunas es cal as del 

Inventario Bu~s-Durkee de Hostilidad, realizado 1957, y dos 

escalas derivadas del Inventario Multifasico de la Personalidad 

de Minnesota (MMPl) (Hathaway Me Kinley, 19811, la de 

Hostilidad CHol, creada por Cook y Medley, asi como la de 

Hostilidad Manifiesta (Hv), de Schultz, ambas realizadas en 1954. 

Anteriormente Spielberger C1985), habla hecho mención de otros 

instrumentos, saber, el .Inventario de Reacción de Evans y 

Stangeland desarrollado 1971, el Inventario del Enojo, 

realizado por Novaco en 1975, y el Auto Reporte del Enojo de 

Zeblin, Adler y Myerson, elaborado en 1972. Y por Ultimo, podemos 

referirnos al Inventario Estado-Rasgo de la ExpresiOn del Enojo 

CIEREE), desarrollado por Spielberger 1988, instrumento para 

el cual han reportado elevados indices de confiabilidad, 

homogeneidad y validez, al aplicado a las poblaciones para 

las cuales se desarrollo, mismo que sera brevemente descrito más 

adelante. 
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2. ANSIEDAD. 

La palabra ansiedad, en si, se ha vuelto popular en los 

eser i tos de muchos psi c61 egos. psiquiatras, 1 itera tos, et e. 

Haciendo un estimado, se cree que han aparecido mds de 5,000 

articulas y libros en la literatura médica y psicológica en los 

ultl.mos '20 años CSpielberger, 1972, citado oor Becl~, 1976), por 

lo que se le a llegado a llamar a éste "el siglo de la ansiedad" 

(Beck, 1976). 

La ansiedad ha sido concurrentemente el punto central en el 

desarrollo de muchas de las teorías de la personalidad de 

psicopatologia (Spielberger-, 1976), por lo que se le han 

atribuido diferentes significado~ (Bischof, 1973). 

2.i. Síntomas generales de la Ansiedad. 

La sintomatologia general que propone Maher C1979), que 

presenta en los estados de ansiedad puede describirse de la 

manera siQuiente: 

Sensaciones canc;r:i~r-.~;::=. UI:=' temor, de aprensión, de 

anticipacion de peligro o amen~:a habitualmente sin facuttad 

alguna para ·describir una amenaza determinada que pudiera 

explicar estas sensaciones. 

b. Un tipo mezclado de estados organices, incluyendo 

a;.'t.nt.omas cardio-vasculares (pal pi tac iones, pulso 

r~pido o errátil 1 tensión arterial elevada, languidez. 

etc.)¡ sintoma.s 9astro-intestinales <náuseas, pérdida 

del apetito, vómitos, diarrea>; síntomas respir'atorios 

(disnea, sensación de sofocación, respiracibn rápida 

superficial), junto con otros síntomas como tr'anspiración, 

micciones frecuentes, insomnio, etc. 
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e) tirantez muscular, incluyendo temblores. hiperactividad, 

umbral bajo para respuestas motoras. quejas de cansancio 

muscular después de un estado prolongado de tension. 

d) sensación general de desorganizaci6n o pérdida de 

control sobre el ambiente, acompañada de dificultad de 

pensar con claridad. 

2.2. Vision psicoanalitica de la Ansiedad. 

Para la teoria psicoanalltica la ansiedad tiene la función 

de advertir al sujeto acerca de un peligro inminente; la señal 

dirigida 

destruirlo, 

ansiedad es 

al yo, de que el peligro puede aumentar hao,; ta 

de que se tomen medidas apropiadas. La 

estado de tension, un impulso como el hambre o el 

que, sin embargo, no surge, como ellos, de las condiciones 

de los organos sino de causas externas; su aparición motiva la 

movilización de la persona para huir de la zona amenazante 

inhibir el impulso peligroso u obedecer la voz de la conciencia 

(Hall y Lindzey, 1984). 

Freud (1936), para explicar la naturaleza de la ansiedad, 

tambien llamada angustia, nos dice que dicha sensacion se remonta 

al acto de nacer, pues es el único en el que se da aquel 

conjunto de afectos de displacer, tendencias de descarga 

sensaciones fisicas que constituyen el prototipo de la acciOn que 

grave peligro ejerce sobre nosotros, repitiéndose en nuestra 

vida como un estado de angustia. "La causa de la angustia que 

acompaño al nacimiento fué el enorme incremento de l~ exitacion, 

incremento consecutivo a la interrupción de la renovación de la 

sangre (de la respiracion interna>. La palabra angustia (del 

latin angustiae, estrechez; en alemán, angst) 1 hace resaltar 
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precisamente la opresion o dificultad cara respirar que el 

nacimiento existio como consecuencia de la situaciOn real se 

reproduce luego casi regularmente en el estado afectivo homologo. 

Es también muy significativo el hecho de Que este primer estado 

de angustia corresoonda al momento que el 

separado del cuerpo de su madre. Naturalmente, poseemos el 

convencimiento de que la predisposicion a la repeticiOn de este 

primer estado de angustia ha quedado incorporado a través de 

número incalculable de generaciones al organismo humano, de 

manera que ningún individuo puede ya escapar 

a1ectivo" (Freud, 1981. pag. 2369). 

2.3. Visifrn estimulo-respuesta de la Ansiedad. 

dicho estado 

Según Wolpe (1978), quien representa el punto de vista 

comportamental, se entiende por ansiedad "aquella pauta o pautas 

de respuesta autonOmica que constituyen una parte caracteristica 

de las respuestas de los organismos a las estimules nocivas. 

Estimulo nocivo es todo aquel que provoca cambios en los tejidos 

del organismo que le llevan a respuestas de evitaciOn. Cuando la 

estimulaciOn nociva evoca una respuesta de ansiedad, lo hace 

través de canales nerviosos formados, durante el curso normal del 

desarrollo biolOgico del organismo" (pag. 51). "Los elementos 

tipicamente constitutivos de una respuesta de ansiedad son en su 

mayoria aquellos asociados a una amolia descarga del Sistema 

Nervioso Autonomo, especialmente de su divisiOn simpAtica. Las 

manifestaciones corrientes son la taquicardia, el aumento de la 

presion sanguínea y del pulso, la hipernea, el ponerse los pelos 

de punta, la midriasis, la sudoracion en las palmas de la mano 

t ;i sequedad de boc<t" ( pag. 5::?). 
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2.4. VisiOn ~ognitivo-conductual de la Ansiedad. 

Aaron T. Seck (1976}, representa el movimiento cognitivo

conductual. y es de ~ar ti.cu lar importancia su vision acerca de 

la ansiedad, ya que a diferencia de otros teOric:os (algunos 

citados anteriormente), que proponen a la an$iedad tomo la 

e><Pres.ion de unc:t reacciOn de p!"'eserva.cion de._la vida, para él. la 

idea de Que la <'lnsiedad es un estimulo importante ::ar.,.. ::¡L.~ un 

individuo se preoare fisic~ ~- ps1colbgicamente para combatir una 

amenaza merece ser reconsider~da, ya que cuestiona la 

evidencia que se tiene de que la ansiedad es una condicicn 

esc:encial par-a las respuestas de emergencia en vez de ser una 

distraccion displacentera. Ejemplificando lo ~nterior, Hoch 

(1950, citado por Beck, 1976~ pag. 136) se pregunta: "¿Si la 

ansiedad es una se~al de oue las fuerzas instintivas reprimidas 

han comenzado a hacer ei~upcion, porque deberia l,;i. alarma quemar 

la. cv.sa?" 

Leven tha l ( 1969 ~ citado por Beck, 1976), propone una 

secuencia de eventos que van del oeligro a l~ ~cci~n: 

Amenaza Pwtcr;,.,. - Evaluac:iOn de la a.mena.za - Comportamiento 

de afrontaclón apropiado. 

Según este modelo, la ansiedad es experimentada después de 

analizar la amenaza. y es concomitante y no antecedente del 

comportamiento adaptativo, esto es, no contribuye a lp secl.lencia 

ad~p~ativa. As! mismo, Bec~, {1976), se cuestion~ por oué 

precisamente la ansiedad es vista como adaptativa, y no asi otras 

emociones como la tristeza, la verguenz~. etc. 

Par-a Beci.-. ( 1976 l. la ansiedad y el miedo son fenomenos 

relacionados pero seoarables~ Que han sido generalmente 
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confundidos, por lo que deben ser diferenciados. Define al miedo 

como un tipo particular de ideacion y a la ansiedad como una. 

emoción displacentera, con correlatos sub.ietivos y fisiológicos. 

esto es, el miedo es un concecto ca.rticula.r orientado hacia. el 

fu tura 1 es 1 a e val u<l.ci.cn de oel igro real potencial 

(netamente cognitivo), orientado hacia el daño personal, mientrag 

que la ansiedad es estado emocic'1e.! C:i~oia.centero, 

caracterizado por adjetivos como tenso, nerviosa. asustada, 

revuelto por dentro, etc. Par tal motivo, para Beck (1976), 

resulta vano hacer una distincion en tipos de ansiedad (real, 

irreal, etc.), a diferencia del concepto de miedo, el cual si 

puede ser diferenciado, pues se habla de un miedo real cuando un 

observador califica de peligroso cierto evento, mientras que 

miedo no realista es el que esta basado en suposiciones falaces o 

en razonamiento defectuoso. 

Segun Beck (1976), en los trastornos del pensamiento de la 

Neurosis de Ansiedad, el pensamiento del paciente ansioso esta 

dominado t~~~~ dE µ~ligro a su dominio, esto es, él anticipa 

ocurrencias detrimento de si mismo~ familia, sus 

propiedades estatus y a otras cosas intangibles Que él. 

valora. 

Seck (1976) 1 esQuematiza en 4 puntos eJ ccntanido del 

pensamiento en pacientes con Neurosis de Ansiedad. 

11 Pensamientos repetitivos acerca del peligro: cogr.it:::iones 

continuas verbales o pictoricas de peligro. 

2) Habilidad reducida para razonar con oe~samientos de miedo. 

3) GeneralizaciOn de 

provocadores de ansiedad 
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cualquier sonido, movimiento, u otro cambio ambiental puede ser 

percibido como un peligro.-

41 Tendencia catastrofizar: el paciente espera las 

consecuencias extremadamente negativas unte cualquier evento 

concebible, haciendo de cualquier remota posibilidad un hecho. 

La gente no ansiosa, generalmente se adapta habit~a 

estimules moderadamente asustantes con exposiciones repetidas al 

estimulo, los pacientes altamente ansiosos, sin embargo, no 

adaptan sino que m~s bien muestran incrementos de ansiedad con 

cada estimulo sucesivo. 

2.5. Ansiedad: confusion conceptual. 

Como Beck (1976), señalaba anteriormente, la ansiedad ha 

sido generalmente confundida con otros termines. Aguilar (1992), 

aclara que el concepto de angustia, tiene un significado similar 

al del uso comun del concepto de anKiety en el idioma inglés, 

pero diferente al del término ansiedad en el idioma español 

señala que la utilizacion generalizada entre PsicOlogos 

hispanoparlantes del término ansiedad, cuando se quiere 

significar angustia, proviene de una mala traduccion del término 

ingló~. 

definiciones conceptuales: 

Existe ansiedad cuando el individuo experimenta temor de 

que algo deseado no ocurra. 

V existe angustia cuando el individuo experimenta temor 

de que algo indeseable ocurra. 

Habiendo encontrado explicacion de esta confusión 

sem~ntica. no es dificll encontrar que Wolpe (1978), al igual que 

Dollard Y Miller (1977), utilicen como sinOnimos los términos 
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ansiedad y miedo, y que Freud {1981), desarrolle un tratado sobre 

la angustia sin hacer mencion de la ansiedad. 

Tomando 1 a evidencia anterior, pareciera ser que 1 os 

términos a.nsiedad, .angustia y miedo, han sido intercambiados 

en la literatura haciendo referencia al mismo constructo. 

2.6. Enfoque estado-rasgo de la Ansiedad. 

Spielberger y Oiaz-Guerrero {1975), definen a la ansiedad 

la dividen en d.os componentes, estado y rasgo: "la Ansiedad-

Estado {A-Estado) es conceptualizada una condiciOn o estado 

cmocicnal transito~io del or9~nismo humano, que caracteriza 

por sentimientos t1e tension de aprension subjetivos 

conscientemente percibidos, y por aumento de la actividad del 

Sistema Nervioso Autonomo. Los estadas de ansiedad pueden variar 

en intensidad y fluctuar a través del tiempo ••• La Ansiedad-Rasgo 

(A-Rasgo) refiere las diferencias individuales. 

relativamente estables, en la propensiOn a la ansiedad, es decir, 

a las diferencias entre las personas en la tendencia a responder 

situaciones percibidas como amenazantes con elevaciones en la 

intensidad de la A-Estado" ( pag .1). 

A partir de lo anterior, Spielberger inicio en 1964 la 

construcci6n de sola escala, que proporcionara medidas 

objetivas de autoevaluaci6n tanto de la Ansiedad-Estado como de 

la Ansiedad-Rasgo. Durante el curso del desarrollo del 

inventario, los hal 1 azgos producto de 1 a investí gacion. lleva.ron 

cambios importantes en las concepciones teOricas de la 

ansiedad y especialmente, en las suposiciones respecto de la 

naturaleza de la A-Rasgo. A medida que la concepcion de la 

ansiedad cambiaba, la meta la construcciOn del inventario y en 
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los procedimientos utili~ados resultaron modificados randa lugar 

al Inventario de Ansiedad Estado-Rasgo ( IDARE). lSpie-lberger 

Dlaz-Goerrero. 1975), de amplio uso noy en dia, mismo oue ser~ 

deta.l lado posteriormente. ya que ser~ utiliz~dw l• 

elaboracion de este trabajo. 

Como se pude observar anteriormen~e, las posturos teOricas 

acerca de la ansiedad, son notoriamente distintas, ya que desde 

el punto de vista psicoanalitico, la ansiedad funciona como 1...na. 

alarma para advertir al yo de un peligro imninente, y mediante la 

predisposición a la repetic:ibn, ha Quedado grabada al orgar1ismo 

humano de generacion en generaciOn. La perspectivü conductual, 

ésta basada en respu~~~as autonOmic:as. especialmente en la 

división simpática. Por otro lado, desde la postura cognitivo

conductual. la ~nsiedad es eKperimentada después de analizar una 

amenaza, a diferencia de teorias anteriores, los cognitivistas no 

ven a la. ansiedad como una reac:cion de preser..,.ac:ibn de la vl.das 

sino como un estado emocional displacentero. 

Finalm~nte, puede concluir que la ansiedad ha llamado la 

atencion de los teóricos. desde hace varias décadas y aunque le 

han atribuido diferentes funciones y significados, es innegable 

su incremento en los últimos años. A consecuencia de esto, 

también han aumentado los s1ntomas ~~~~i~dos. trayendo come 

consecuPni:i.:;. incremente en las tasas de mortalidad nivel 

mundial debido a trastornos cardiovasculares. respiratorios, etc. 

2.7. Antecedentes en la mediciOn d~ la Ansiedad 

El prime~ instrumento para la medicion de la ansiedad fué la 

Escala de Ansiedad Manifie~ta de Taylor CTaylor, 1953), la cual 

es una medida enfocada principalmente la Ansiedvd Rasgo. 
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Posteriomente, midiendo este constructo aparecieron la Escala A 

(Welsh 1956, citado en Graham, 1987), el Factor de segunoo 

orden OII (Ajuste vs. Ansiedad), del Cuestionario de 16 Factores 

de la Personalidad (Cattell, Eber y Tatsuoka, 1970), la Escala de 

Ansiedad Rasgo del Inventario de Ansiedad Estado-Rasgo 

(Spielberger y·Oiaz-Guerrero 1975), la Escala de Neuroticismo del 

Cuestionario de Personalidad de Eysenck (Eysenck 

19891, y la escala de Predisposicion a la ActivaciOn 

Eysenck, 

(Coren 

Mah, Asi mismo se pueden encontrar instrumentos 

éstos, se erlcuentran la Escala 04 del Cuestionario de 16 

Factores de la Personalidad (Cattell, Eber y Tatsuoka, 1970), la 

escala A-Es~ado ·del Inventario de Ansiedad Estado-Rasgo 

(Spielberger y Oiaz-Guerrero, 1975), el Cuestionario de Ansiedad 

Cognoscitiva SomAtica (Schwartz, Davidson y Goleman, 1978), y el 

Inventario de Ansiedad de Beck, (Beck, Epstein, Brown, y Steer, 

1988). 
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3. EL MODELO.ESTADO-RASGO. 

Cattell en el año de 1966. señalo Que tanto los estados. 

como las disposiciones de ~nimo hablan sido conceptos vagos en el 

ambito psi~olOgico. tomando en cuenta Que podian ser definidos 

operacionalmente. se dio a la tarea de distinguirlos conceptual Y 

metodologicamente, siendo asl el primer tnvestigador de la 

personalidad que cubria ésta imperiosa necesidad, por lo que 

desarrollo las técnicas P y diferencial R, las cuales permiten 

correlacionar el comportamiento y la introspecciOn a lo largo 

del tiempo. De esta forma, la técnica P evidencia la covarianza 

de las manifestaciones de un individuo, arrojando asi patrones 

que asemejan las variaciones entre diferentes individuos, 

justific~ndose asi el uso del término ''estado''. Por otro lado, la 

técnica diferencial R, permite hacer factorializaciones de los 

puntajes diferentes entre dos ocasiones. para grupo de 

sujetos, produciendo factor común, el cual. promedia los 

factores mas o menos idiosincráticos Que encontraron en los 

individuos con la técnica P (que permite la objetivacion de los 

estados), mientras que la determinación d~ l~~ r~~gcs ~2 ll~va 

cabo mediante la técnica diferencial R. 

En consecuencia, Cattell (1966), define al estado como "un 

amplio patron de respuesta unitario, el cu~l. a causa de la 

estructura psicolOgica y fisiológica humana. recurre en la misma 

forma sin consideraciOn de las variac1cnes en la clase y rango de 

estimules cue lo han provocado" (p. 34) , ?os ter iormen te• 

(Cattell, 1972) conceptuali~a al rasgo como ''una configuraciOn 

unitaria de la conducta de naturaleza tal, Que cuando una parte 

esta Presente en cierto grado, cedemos inferir oue la persona 
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mostrara también las otras partes en cierto grado" {p. 33ó). 

En sus investigaciones, Spielberger Y Diaz-Guerrero(1975) 

Spielberger (1988), toman en cuenta la distinción entre est~do y 

rasgo al trabajar con el c:on=tructo ansiedad 

la métrica del enojo. 

poster.i.ormente 

3.1. El modelo Estado-Rasgo del Enojo. 

Spielberger (1988), al definir el enojo, separ.:1 dos 

componentes de éste, a saber: la e><periencia subjetiva :::el enojo, 

y la e>><pres.ion del enojo. 

La experiencia subjetiva del enojo consta de dos 

componentes, que son: enoio estaao y enojo r.asgo. 

El enojo estado es definido como un estado emoc.i.onal marcado 

por sentimientos de naturaleza subjetiva, de intensidad variable 

que van de una leve molestia o irritacion a la intensa furia e 

ira; frecuentemente esta acompañado por tensiOn muscular 

excitación del Sistema Nervioso Autónomo; con el tiempo, 

intensidad puede variar en funciOn de la injusticia percibida, el 

ataque el trato injusto por parte de los dem~s, la 

frustración d~! ::::::~p~rto.mlto'nt.o orientado a la meta (Spielberger, 

1988). 

En cuanto al enofo rasgo, es una disposicion a percibir un 

amplio ranQO de situaciones como frustrantes o molestas. asi como 

una tendencia a responder a tales situaciones con elev~ci~ncs mas 

frecuentes del enojo estado. As!. quienes obtienen puntu.;.ciones 

elevadas en el enojo rasgo. tienden a experimentar mayor 

frecuencia intens.i.dad el enojo estado. que quiene~ obtieno:n 

bajas puntuaciones (Spielberger, 1988). 

El segundo componente del enojo para Spielberger (1988), 
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la e.vpresion del enojo, la cual comprende tres elementos. 

Primeramente, el denominado enoJ·o afuera, es la expresiOn 

del enojo hacia otras personas u objetos en el ambiente. 

El segundo componen te sec: 11 ama enoJo uden tro, corno su nombr-e 

lo indica, el enojo es dirigido hacia adentro, reprimiendo o 

suprimiendo a.si los sentimientos del enojo. 

Finalmente se encuentra el denominado control del enoJo, el 

cual comprende las diferencias individuales de la medida en que 

distintas personas tratan de controlar la expresión del enojo. 

3.2. El modelo E~tado-Rasgo ~~ la Ansiedad. 

Para definir Ja ansiedad, Spielberger Diaz-Guerrer-o 

C 1975). conceptual izan dos dimensiones distintas, la Ansiedad

Estado y la Ansiedad-Rasgo. 

La Ansiedad-Estado (A-Estado), es "una condiciono estado 

emocional transitorio del organismo humano, que se caractreriza 

por sentimientos de tension de aprensión subjetivos 

conscientemente percibidos, y oor un aumento de la actividad del 

Sistema Nervioso Autonomo. Los estados de ansiedad pueden variar 

en intensidad y fluctuar a través del tiempo'' (Spielberger 

Diaz-Guerrero. 1975. p. 1). 

La Ansiedad-Rasgo (A-Rasgol. ''se refiere a las diferencias 

individuales, relativamente estables, en la propension la 

ansiedad, decir, a las diferencias entre las personas en la 

tendencia a responder a situaciones percibidas como amenazantes 

con elevaciones en la inten~idad de la A-Estado'' CSpielberger 

Diaz-Guerrero, 1975. p. 1). 
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4. ADOLESCENCIA. 

La adolescencia es definida como el periodo que transcurre 

entre la niñez y la edad adulta, en la sociedad occidental este 

periodo inicia entre los 12 y 13 años y finaliza alrededor de Jos 

19 o 20 (Papalia y Wendkos Olds, 1985). 

La adolescencia, segon Papalia y Wendkos Olds (1985), es un 

fenOmeno reconocido recientemente, ya que antes del siglo XX no 

era considerada como un estadio del desarrollo, ya que los niños 

pasaban de la pubertad directamente al mundo adulto por medio de 

''noviciados'' o ''iniciaciones'' según las diferentes culturas. Sin 

embargo, en la actualidad el periodo entre la pubertad la 

adultez es m~s largo y ha adquirido un carácter propio, el cual 

incluye una serie de cambios en diferentes áreas como son: 

la fisica., la. cognoscitiva, la. emociona.l 1 la. moral, etc. 

4.1. Desarrollo Fisico. 

El ritmo de crecimiento es diferente resoecto a.l sexo, ya. 

que las niñas muestran un marcado crecimiento en la estatura 

talla entre los 8 1/2 y los 13 años, mientras que en los niños 

este crecimiento ocurre un poco mas tarde entre los 10 y 16 años 

Al acercarse la pubertad, el patron de producci6n hormonal 

que venia rigiendo desde la niñez, sufre cambio, con el cual 

los niños auMentan bruscamente la produccion de andrógenos y las 

niñas de estrOgenos. llevando con ésto. a la aoarici6n de lo~ 

signos de madura.cien sexual. Para el caso especifico de las niñas 

los cambios son: desarrollo de los senos, crecimiento rápido del 

cuerpo, apariciOn de vello pUbico y axilar, a.si como el inicio de 

la menstruaciOn (menarquia). Para los niños los cambios son: 
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crecimiento del pene y los testiculOS 9 agravamiento de la voz, 

cubrimiento de la regiOn pUbica y axilar con vello, 

obscurecimiento y endurecimiento del vello del labio superior, 

desarrollo completo del vello corporal y pleno desarrollo del 

tamaño y vigor del cuerpo {Munsinger, 1978J. 

4.2. Desarrollo Cognoscitivo. 

En la adolescencia se experimentan grandes cambios en el 

desarrollo cognoscitivo, ya que en esta etapa se alcanza la mayor 

capacidad en la adquisic.ion y uso de los conoc.imi2ntos. Prueba de 

lo anterior las altas puntuaciones registradas en los tests 

de inteligencia, los cuales alcanzan su punto culminante en este 

pei-J.odo. Es importante resaltar que existen diferencias de 

género, ya que las muchachas obtienen mejores resultados en las 

medidas verbales9 mientras que los muchachos lo hacen en el area 

cuantitativa (Mussen, Conger y Kagan, 1971). 

Dentro de los cambios en el desarrollo cognoscitivo del 

adolescente, también tienen lugar cambios de tipo cualitativo, ya 

que el niño pasa de la etapa de las operaciones concretas a la 

etapa de las op~r..-..ci.o:"".~'= 1ormales, de acuerdo la teoria 

piagetiana. En esta etapa. el pensamiento del adolescente le 

permite entre otras cosas: pensar y razonar acerca de si mismo1 

considerar varias posibilidades de respue~ta o e~plicaci6n a 

sitl1aciOn hasta agotarla.s; contrastar las hipOtesis con los 

hechos; y pensar de manera abstracta. Mediante estos cambios el 

adolesce~te puede entencerse a. si mismo y al ambiente (Mussen, 

Conger y Kagan 9 l97ll. 

4.3. Desarrollo Afectivo. 

La adolescencia segun Hurloclr. ( 1980), h~ sido pe..- iodo 
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particularmente temido por la creencia tradicional que sostiene 

que se trata de una etapa tensa y tormentosa, asi como por las 

afirmaciones de algunos cientificos del comportamiento. Para este 

autor, este es el caso de Stanley Hall, quien se pronuncio 

respecto a est~ etapa como un periodo de tormenta y tensiOn, ya 

que según él, la ira es la emoción predominante en esta edad, 

junto a las explosiones temperamentales; la tensiOn alude 

factores emociona 1 es y fisicos que perturban, flsica 

psicolOgicamente el funcionamiento normal. Posteriormente, la 

expresiOn "tormenta y tensión", ha sido sustituida por el término 

"emotividad intensificada''. 

La imagen que la literatura psicoanalitica ha mostrado de 

esta etapa es la de adolescente atormentado, confuso, 

patolOgico, ansioso y deprimido (Bles, 1971¡ Aberastury y Knobel, 

1991), estos desordenes han sido considerados por los 

psicoanalistas como componentes inevitables del proceso de 

individuaciOn. Por otro lado, los investigadores de la 

perspectiva del aprendizaje social CBandura y Walters, 1974), 

afirman que los jovenes lejos de estar emocionalmente perturbados 

por un c.onilicco por lograr su independencia, ya han logrado un 

buen grado de ésta. 

Para Hurlock (1980, p. 85), la emotividad intensificada es 

"un estado emocional por encima de lo normal para una determinada 

persona'', por lo que, involucra una compilr-acion entre como 

reacciona en un momento particular y como se reacciona normal o 

habitualmente. Por lo tanto, la adolescencia es lln periodo de 

emotividad intensificada, en donde toda emocion (ira, celos, 

temor, felicidad) se intensifica cuando el individuo la 
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experimenta mas fuerte y persistentemente que lo habitual en él. 

Según Hurlock c1c;9Q), el incremento en la emocionalidad es 

característico de los 11 a los 14 años. o sea, de los Ultimas 

años de la infancia y de los dos primeros de la adolescencia, 

coincidiendo 

disminuyendo 

con 

el 

los mayores cambios evolutivos. 

ritmo del desarrollo, deja de 

Al ir 

ocurrir 

paulatinamente la emotividad intensificada. Entre los 13 y 14 

años, el Joven f~cilmente irritable. se excita con frecuencia 

y tiende más al estallido Que al control emocional; los 15 

años. trata de encubrir sus sentimientos y tiende a deorimirse; a 

los 16 años se preocupa menos y afronta sus problemas m~s 

calmadamente. Sin embargo, dependiendo de las circunstancias 

ambientales algunos ;ºOvenes experimenton nuevomente una 

emotividad intensificada. 

4.4. Pautas Emocionales en la Adolescencia. 

Hurlock (lq8Q), señala que en la adolescencia ocurren 

cambios significativos en los estimulas provocadores de emociones 

y las formas de respuesta emocional. Sin embargo, al'.1n hay 

semejanzas entre las emociones de la infancia y la adolescencia, 

va Que ambos periodos las emociones predominantes son 

desagradables. Esta autora, considera que las pautas emocionales 

tipicas de la adolescencia son: el miedo, la preocupacion, la 

ansiedad, la ira, el disgusto, los frustr-aciones, los celos, la 

envidia, la curiosidad, el afecto, el pesar y la felicidad. Para 

el desarrollo de la presente investigación, es neces~rio resumir 

las pautas emocionales Que se describen a continuaciOn: la ira, 

el disgusto, las frustraciones, la ansiedad, el miedo la 

preocupacion. 
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Durante la adolescencia, los factores que estimulan con mas 

fuerza a la ira son de tipo social, es decir, que tienen que 

con la gente, siendo menos importantes como estimulantes del 

enojo los objetos Y situaciones. Los JOvenes estudiantes de nivel 

bachillerato o equivalentes, s~ tornan iracundos ante las burlas. 

las mentiras, las injusticias, que un hermano se les imponga 

tome cosas, los comentarios sarcasticos, las órdenes que 

sus cosas no marchen bien. Otras causas no sociales de la ira 

la adolescencia son: la interrupcion de actividades habituales 

(como lo son el estudio o el sueño), el fracaso y los proyectos 

frustrados. Cabe mencionar quP. P.~isten difercnciü~ por sexo, ya 

que los muchachos responden mas frecuentemente con ira que las 

chica~ cuando las cosas no resultan como fueron planeadas o por 

propia ineptitud, cambio ellas se tornan furiosas más 

frecuentemente con las personas y las situaciones sociales 

CHurlock, 1980). 

En la adolescencia temprana la ira es expresada por medio de 

estallidos temperamentales, ya sea por medio de puntapiés, dando 

portazos, arrojando objetos, negándose a hablar o encerrándose, 

en el caso de los muchachos, o en llanto como lo hacen las 

muchachas; en ambos casos, se sienten confundidos y avergonzados 

luego de est~s episodios. A diferencia de lo anterior, el 

adolescente mayor se desahoga por medio de los ataques verbales, 

poniendo sobrenombres ofensivos, habla sarcasticamente, usa un 

lenguaje procaz, toma revancha minimizando y ridiculizando. La 

duracion del enojo está determinada oo~ 1~ edad del sujeto y por 

la forma de manejar la irai as!, el adolescente mayor presenta 

una ira m~s duradera puesto que ha aprendido suprimir la 
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expresion de esta. la cual. se ter-na late·•te y se transforma en 

un humor hostil. Este caso se presenta generalmente en las 

muchachas quienes tratan de ganar aprobacion social controlando 

su ira. y en JOvenes de ambos sekos que han sido educados por 

medio de métodos autoritarios (Hurloc:h, 196,_l). 

El disgusto seg~n Hurlock (1980}. es lrritaciéln 

sentimiento desagr~dable, de menor intensidad que la ira, que 

estructura por medio del =ondicionamiento, que genera 

mediante experiencias exasperantes con la gente. los hechos o con 

la propia conducta. El disgusto es mucho m~s comUn que la ira en 

la adolescencia; estas pautas emocionales difieren en que a Jos 

jovenes les gusta hablar de lo que les molesta. y que el 

disgusto es vigorizante, en contraste el efecto depresivo de 

la ira. Va que el disgusto es de origen social, como lo es la 

forma de hablar o la conduc~a de la gente, ademas, se responde a 

estos diferentes formas, ya que al disgusto se intenta 

bloquearlo o evitarlo, y la ira se ataca directamente. 

Por otra parte. la frustrac:ion consiste en una respuesta 

la interferencia en la satisfaci6n de alguna necesidad, ésta 

p~eu~ ~~r resultado oe la privaciOn que surge del medio o de la 

incapacidad del sujeto para alcanzar un objetivo, oebido su 

propia insuficiencia. Las frustraciones generalmente 

acompañadas de sentimientos de impotencia. dando lugar una 

forma de ira. 1a sea leve o e><cesiva. Los cisgustos tas 

frustraciones son modalidades de la ira. ésto~ distin;uen 

debido aue los disgustos surgen como consecuencia de 

situaciones sociales las frustraciones se deben a la propia 

ineptitud del individuo. ~as frustraciones mas frecuentes son; no 
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tener un fisico atractivo o apropiado al sexo, verse limitado en 

la participacion de actividades por deficiencias de salud. medios 

económicos limi~ados QUe le impiden participar en actividades del 

grupo, rasgos de personalidad Que reducen la aceptacion social 

la incapacidad para lograr lo:. obJetivos autoestablecidos 

(Hurlock, 1980). 

La ansiedad, una forma de miedo, segun la definió Jersild 

(1963f citado por Hurlock, 1980), 

aflictivo y persistente originado 

un " ••• estado psicolOgico 

conf l i·cto interior. La· 

aflicciOn puede ser eMperimentada como un sentimiento de vaga 

incomodidad o de presagio, como eMitaciOn, como cualquiera de una 

variedad de otras sensaciones (miedo, ira, irritabilidad, 

depresiOn) o como otros sentimientos difusos y anOnimos" Cp. 94). 

La amenaza qu~ promueve el estado de ansiedad, es generalmente 

mas imaginaria que real. El adolescente se previene del problema 

antes de enfrentarse con él. La distinción principal entre 

ansiedad, preocup•ci6n y miedo, Que la ansiedad es un estado 

emocional generalizado y no e~µecifico, es decir, el individuo no 

eMcitado en 9eneral o lln estado de desasosie90. La ansiedad. 

con frecuenci.a tiene origen en la repetic:ion de diversas 

preoLupac:iones. Cuanto mas a menudo se preocupe el adolescente 

cuantas mas preocupac:iones tenga. ~umenta la probabilidad de aue 

éstas produzcan estado de ansiedad generalizado. Lo aue 

provoca la ansiedad del joven. asi como lo que le preocupa esta 

determinado 

caracterizan 

depresion 

por cultura.. Las pautas de conducta Que 

una persona ansiosa son las de la infelicidad, 

inexplicable. desasosiego. cambios de numor, 
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irritabilidad y la insatisfaccion consigo mismo Y con los demas. 

El miedo en el adolescente. va cambiando ya que ha aprendido 

que .las cosas a las Que solia temer. no son pelic;rosas ni 

dañinas, esto no quiere deci.r Que sus temores desapare~can. sino 

qua éstos son remplazados por otros mas maduros. El miedo del 

adolescente es diferente al infantil po~ dos razones. La primera 

tiene que el cambio de valores, ya que cuanto mas 

importante es una cosa para persona, aumenta la probabilidad 

de que lo invada el temor si cree que puede perderla o que no 

podrá obtenerla. La segunda razon de que los temores 

diferentes de acuerdo a la edad, se debe a que el adolescente 

tiene que enfrentar muchas mas nu~vas experiencios que el niño. 

Los temores de un joven y otro, difieren en la estrecha relacibn 

de lo que le importa a cada individuo en particular. Sin embargo, 

se pueden predecir algunas variaciones, ya que se han encontrado 

algunas diierencias por sexo. Las muchachas atribuyen mas valor 

que los varones la seguridad personal. por ésto que 

manifiestan mayor temor a los animales y a la gente extraña, Otra 

di1erencia es que ellas también hablan mas de sus miedos que los 

muchachos. En la adolescencia e~iste p.Jtrori bastante 

estereotipado a las respuestas de mi.edo, el cual se compone de 

dos elementos: rigidez del cuerpo y huida de la situaciOn Que 

produce temor íHurlock, iqao1. 

La pre~cupaci.on su~ge l • 

intensidad de los te~ore~ decrecen. Se trata de forma de 

miedo Que tiene su origen en c;usas imaginarias. Es cierto que en 

toda preocupacion existe un elemento real. pero exagerado y fuera 

de ':oda propcrcion. Asi como el miedo. la prec·:::ucaciori también es 
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especifica, en cuanto se refiere una cosa, persona o 

institucion. Dado a oue la preocupaciOn en la adolescencia 

refiere a. "lo que hay o.ue hacer''. las presiones sociales tienden 

incrementar la frecuencia e intensidad de la zozobra. Ya oue 

las preocupaciones e~tan influidas pcr los valores y éstos 

modifica~ según la edad. las que aquejan a adolescentes jóvenes 

difieren de las que experimentan los de mayor edad. Es importante 

se~alar que tambien existen diferencias en funcion del sexo, ésto 

se debe que los muchachos y muchachas tienen intereses 

valores diferentes. Los se preocupan mas por aptitudes, 

vocaciones, as~ como de dOnde y cómo van a obtener dinero. Para 

las chicas en cambio son mas importantes la apariencia la 

aceptaciOn social, asimismo, las muchachas hablan más de aquellas 

cosas que les preocupa (Hurlock, 1980). 

4.5. Control Emocional. 

Para Hurlock (1980), el control emocional no es un sinOnimo 

de represión o eliminación, sino oue implica afrontar saber 

aprender de una situación. Mediante un adecuado cantel emocional 

se logra la aprobaciOn social y se produce el menor daño flsico y 

acerca del control emocional no 5uponen que el adolescente deba 

controlar emociones siempre y en todo momento. sino oue 

aprenda cuando las puede eHpresar y cuando deben controlarse, asi 

como aprender las Pa"..1las socialmente aceptadas. Finalmente, puede 

decirse que 

ha logrado 

individuo h~ alcanzado la madurez emocional cuando 

control e~ocional socialwente aprobado. cuando ha 

adQuirido un mayor-- conocimiento de si mismo 'I cuando hace uso de 

apreciac1ones crít1cas ~e lo situacion. así como sus posibles 



respuestas. 

En conclusion, la adolescencia es un periodo de transiciOn 

en el cual, el individue pa5a física y psicologicamente desde la 

condiciOn de niño a la de adulto. Cuando el desarrollo fisico 

llega determinado punto, se e5pera que el niño madure 

psicologicamente abandone la conducta infantil. Las 

modificaciones f1sicas estAn 

intereses CHurlock, 1980). 

acompañadas de cambios en los 

Como se revisó anteriormente, en la adolescencia ocurren 

cambios significativos en los estimules Provocadores de emocio~es 

en las formas de respuesta emocional, siendo las pautas 

emocionales típicas: el miedo, la prQocup~ci6n, l~ ~nsiedad, la 

ira, el disgusto, las frustraciones, los celos, la envidia, la 

curiosidad, el afecto, el pesar y la felicidad (Hurlock, 1980). 

Para los fines de esta investigaciOn, fué necesario ahondar 

principalmente en la ira y en la ansiedad. 

Las expectativa5 sociales acerca del control emocional, 

suponen Que el adolescente deba controlar siempre en todo 

momento sus emociones, sino que aprenda cu~ndo las puede expresar 

y cu~ndo deben controlarse, asi como aprender las pautas 

socialmente aceptadas. Los años de la adolescencia constitvyen un 

periodo critico en el desarrollo de la personalidad; durante 

éstos ~~os =e d¿l~rmina gran Parte del estilo de vida que se 

mostrara dura~te la ad~:tez (Hurlock, l980J. 
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CAPITULO 11 

METODD 



l. OBJETIVO E HIPOTESIS. 

El objetivo del presente estudio, es determinar la validez 

divergente del Inventario Estado-Rasgo de la Expresion del Enojo 

México ( IEREEMl, contrastado con el Inventario de Ansiedad 

Estado-Rasgo (!OAREJ. En base a los resultados reportados por 

Spielberger C196a>, se hipotetiza que: 

1) Los coeficientes de c:orrelac1on entre ansiedad 

estaco seran moderados y positivos (0.55 a 0.65). 

21 Los c:oefic1entes de c:orrelac:iOn entre ansiedad 

rasgo seran bajos y positivos (0.30 a 0.40). 

~nojo 

enojo 

3) Se encontraran diferencias de acuerdo al género en las 

mediciones de Enojo y Ansiedad, Estado-Rasgo. 

4) Se encontraran diferencias de acuerdo a la edad en las 

mediciones de Enojo y Ansiedad. Estado-Rasgo. 

2. TIPO DE INVESTIGACION. 

La presente investigacion consta de dos partes. a saber: a) 

una de tipo correlaciona! CCampbell y Stanley. 1973; Matheson, 

Bruce y Seauchamo, l 99'!} ~n c.ionoe hubo man i pu 1 acion de 

variables, siendo el manejo de estas de tipo descriptivo; y b) la 

segunda parte fué del tipo denominado experimental de campo 

CKerlinger. 1975) en la cual una o mas variables independientes 

son manejadas por el investigador bajo condiciones controladas 

observando el m~ximo cuidado que PuEda tenerse en un~ situación 

real. 

3. VARIABLES. 

En la parte correlaciona! de la investigacion se maneJo como 

variable atributiva el género: femenino o masc~lino. Ademas se 

obtuvieron cuatro variables dependientes, las cuales son: 
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l. _Enojo Estado: medida a través de la escala Enojo Estado 

del IEREEM. 

2. Enojo Rasgo: medida mediante la escala de Enojo Rasgo del 

,IEREEM. 

3. Ansiedad Estado: medida por medio de la escala Ansiedad 

Estado del iOARE. 

4. Ansiedad Rasgo: medida a través de la escala Ansied3d 

Rasgo del I OARE. 

En la parte experimental o inferencia! de este trabajo, 

adem~s de las variables dependientes arriba mencionadas, se 

l. Género: femenino o masculino. 

2. Edad: div~dida en cuatro grupos: 15, 16, 17 y 18 años. 

3. Grupo: divido alto (aproximadamente 20% superior de 

las puntuaciones escalares) y bajo (aproximadamente 20% 

inferior de las puntuaciones escalares). 

4. llUESTRA. 

En el presente estudio la muestra estuvo constituida por 207 

adolescentes, 119 sujetos del sexo masculino, que corresponden al 

57.51. de la muestra y por 89 del sexo femenino, oue representan 

al 42.5'l. restante. La edad promedio de los sujetos fue de 16.55 

años, con un rango ce 15 a 19. lo~ cuol~~ Estob~r. cur~~~~= ~l;un~ 

de los 3 niveles correspondientes al bachillerato, de la 

Universidad del Valle de México. plantel Tlalpan, ubicada en la 

zona de la ciudad de México. Se estimo el esta.tus 

socioeconOmico de la muestra como medio, sobre la base del costo 

de la inscripciOn y la colegiatura. Por lo que se estimo, se 

trataba de un grupo tipico de adolescentes. 
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Tomando en cuenta lo anterior, la obtencion de la muestra 

1ué de tipo intencional, oue consiste en obtener datos 

representativos mediante la inclusión ce grupos supuestamente 

ti picos de la muestra n.erlinger, 19751. Por otra parte, Jos 

salones de clase se escogieron aleatoriamente tomando al azar 2 

grupos de cada grado escolar. 

5. INSTRUMENTOS. 

Para esta investigaciOn fué necesario utilizar des 

instrumentos~ el Inventario Estado-Rasgo de la Exoresion del 

Enojo .México (lEREEM) CVázquez-Casals, 1994: ver Apéndice 1) 1 

el Inventario de Ansiedad Estado-Rasgo ( IDARE) CSpielberger 

Dlaz-Guerrero, 1975; ver Apéndice 2). 

5.1. Inventario Estado Rasgo de la ExpresiOn del Enojo 

México. 

El IEREEM. es inventario de ldpi~ papel, que es la 

versión en español del State-Trait Anger E.:--.pression Inventory 

(STAXI; Spielberger 1 1988), el cual fué validado y estandarizado 

para adoles~ente~ me~icanos por Vázquez-Casals (1994). El 

instrumento está compuesto de 35 react·i .... os 'f consto:'!: d..,. trt:!:; 

escal<'!:S y siete subescalas. Los nombres, el númera de reactivos y 

los componentes del eno;o evaluados por cada escala se describen 

a continuaciOn. 

énojo Estddo CEnojo-E}, es una escala de 10 rea=-:i..,os c:iue 

mide la intensidad d~ les sentimientos de enojo 

particular. Comprende de las reactivos 1 al 10. Ero México 

surgieron dos subescalas, a s~ber: 

D.lsposicion conauctut1l (Enojo E/OC), se le dononimo de esta 

manera debido & ~ve el contenido de sus reactivos indic~ cue se 
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desearia hacer al estar enojado. Esta subescala comprende los 

reactivos 4, 5, 7, 8 y 9. 

Afecto enoJoso (Enojo E/AEl, el contenido de sus r"eactivos 

alude a sentimientos de enojo. Comprende los reactivos 1, 2. 3, 

6, y 10. 

La escala énoJo Est11do, es evaluada sobre una escala de 

puntos, a saber; ''Definitivamente no'' (1) 1 "Algo" (2) 1 

"Moderadamente" ( 3), y "Mucho" ( 4). 

éno_io R.:.sgo CEnojo-R>, 1.ma escala de 10 reocli.,...os Que mide 

las diferencias individuales en la disposicion 2xcerimentar 

enojo. Comprende de los re~ctivos 11 al 20. Esta escala esta 

for"mada por dos subescalas: 

Temperamento enoJoso (Enojo RIRE;:), una subescala Enojo-R de 

4 reactivos que mide una propensiOn general e«per imen tar 

expr"esar el enojo sin una crovocaciOn especifica. Reactivos 11, 

12. 13, 16. 19, y 20. 

Rea.ccion enoJosc:. {Enojo R/RE), una subescala Enojo-R de 

reactivos Que mide las diferencias individuales en la disposiciOn 

a expresar el enojo cuando se es criticado o tratado injustamente 

por otros individuos. Reactivas 14 1 15, 17 y 18. 

La escala Enojo-Rasgo. es evaluada sobre una escala de 

puntos, los cuales son: "Casi nunca" ClJ. "Algunas ,¡eces" C2l, 

''Frecuentemente'' (3), y ''Casi siempre'' (4J. 

E ... ·~resion del EnoJo ( ll.El, es el lerc.er componen t.:; del cricic 

comprende los reactivos del 21 al 35, estb formado oar 

elementos. 

Enoio adentro (XE/EAl, una escala de expresion del enoja de 

4 reactivos. Que mide la frecuencia con la cual los sentimientos 
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de enojo retenidos o suprimidos. Esta escala comprende los 

reactivos 22, 28, 30 y 34. 

Enojo d fuert?t. ( XE/EF) • una escala de e:-c Pres ion de 1 enojo de 3 

reactivos Que mide cuan frecuentemente un individuo expresa el 

enojo hacia otras personas u objetos en el ambiente. Reactivos 

24, 27 y 32. 

Control del enoJo CXE/CE), una escala de 8 reactivos Que 

mide la frecuencia con la cual un individuo intenta controlar la 

expresion del enojo. Reactivos 21, 23, 25. 2ó. 29, 31, ~3·-y 35. 

La Escala de la Expresion del Enojo, es evaluada sobre una 

escala de 4 puntos, a saber: "Casi nunca" (1), "Algunas vecE~" 

<?>. "Con frecuencia'' (3), y ''Casi siempre'' (4). 

El IEREEM inventario Que fué diseñado para 

aplicado individualmente en grupo a personas edades 

comprendidas desde los 15 hasta los 19 años, Que se encuentren 

estudiando la escuela preparatoria o su eQuivalente, es 

importante señalar que no hay limite de tiempo para la 

administracion del IEREEM. El inventario dispone de una forma de 

correcciOn, 

hoj~ 

la cual consiste de un cuadernillo' de reacti•1os 

cu~d~~nillo ~uminist~~ 

instrucciones para responder al inventario, la hoja de respuesta 

provee el espacio correspondiente para que el sujeto proporcione 

datos de identificacion requeridos, siendo estos. nombre, 

edad, sexo, estado civil, ocupacion. grado maximo de estudios y 

fecha de administracl.On. La hoja de reso'..lestas también provee una 

casilla de calificac~on pa~a registrar los puntajes obtenidos en 

cada escala. 

Respecto a la confiabilidad y validez de la prueba, podemos 
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decir que la escala de Enojo Estado, posee una apropiada validez 

de- constructo, entendiendo por ésto, que una prueba psicologica 

mida algún atributo o cualidad, oue suponga poseen 1 as 

personas (Brown, "1980), ya que las dimensiones de la prueba 

semejantes a las de un estudio piloto previo y a las reportadas 

por Van der Ploeg (1988). Asimismo, esta escala muestra una 

elevada homogeneidad o consistencia interna, refiriéndonos a ésto 

~orno el grado en que los reactivos de un test psicológico estan 

interrelacionados y miden solo una caracteristica o rasgo (Brown, 

1980). Reportando indice de consistencia interna para la 

escala completa, de 0.82 para el primer factor denominado 

DisposiciOn Conductual y de 0.75 para el segundo que Afecto 

Enojoso. Estas cifras, son evidencia de que existe entre una alta 

y buena consistencia interna para la escala y sus dos subescalas. 

En cuanto la Escala Enojo Rasgo, podemos referir una 

adecuada validez de constructo, ya que las dos dimensiones; 

Temperamento Enojoso y Reaccion Enojosa surgieron en concordancia 

con los hallazgos reportados por Spielberger(l988), Spielberger y 

colaboradores (1985) y Van der Ploeg (1988). La confiabilidad se 

~o.lc.ulO pú1- m2dic de loo:: !nc!i~<:?o: d~ cnnsistencia. interna. para la 

escala completa, as! como para las dos dimensiones obtenidas. El 

coeficiente alfa para la escala completa fué de 0.81, el de la 

primera dimensi6n, Temperamento Enojoso, fué de 0.82 y el de la 

segunda, ReacciOn Enojosa fué de 0.69. Estos coef ic:ientes 

resultan ser buenos para la e~c:ala completu y el primer factor 

aceptable para el segundo, lo cual indica una buena consistencia 

interna. 

Finalmente, la Escala Control del Enojo. muestra una 
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apropiada validez de constructo, ya que es el primer factor en 

emerger, tanto en las investigaciones realizadas por Spielberger 

(1988), como en la de VazQuez-Casals (lqq4), Ademas cuenta con 

una buena confiabilidad, ya que al evaluar los indices de 

consistencia interna, se obtuvieron coeii.cientes alfa de 0.85 

para Control del Enojo; 0.49 para Enojo Adentro• o.58 para 

Enojo Afuera. Como se puede apreciar el factor Control del Enojo, 

cuenta con una ele...,,.ada consistencia interna, mientras que los dos 

restantes; Enojo Adentro y Enojo Afuera poseen solo un nivel 

moderado de consistencia interna. 

4.2. Inventario de Ansiedad Rasgo Estado. 

El segundo instrumento utilizado para este estudio, como ya 

menciono, fué el Inventario de Ansiedad Estado Rasgo (lOARE) 

(Spielberger Diaz-Guerrero, 1975), que la versiOn en 

español del STA! (State Trait-Anxiety lnventory), constituido por 

dos escalas separadas de autoevaluaciOn que se utilizan para 

medir dos dimensiones distintas de la ansiedad: l) Ansiedad Rasgo 

(A-Rl; y 2) Ansiedad Estado (A-E). 

La escala Ansiedad-Rasgo del inventario, consta de 20 

afirmaciones en las Q1..1e se pide a los sujetos describir como se 

~icnten generalmente. Por otro lado, la escala ~nsiedad-C5tado 

también esta conformada por 20 afirmaciones, peru 

instrucciones requieren que los sujetos indiqL1en como sienten 

un momento dado. 

El IOARE fue diseñado para ser autoadministrable 'y puede 

ser aplicado va sea individualmente o en grupo. Las instrucciones 

completas estan impresas en el protocolo de ambas escalas. las 

cuales se encuentran impresas en una sola hoja. una de cada 
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lado. El inventario no tiene limite de tiemoo para su aplicaciOn. 

Las posibles puntuaciones del IOARE, varian desde un m1nimo 

de 20, hasta un maKimo de 80, tanto en la escala A-Estado, como 

en :a A-Rasgo. Los sujetos responden a cada uno de los reactivos 

del IDARE valor~ndose si mismos escala de cuatro 

puntos. Las cuatro categorias para la escala A-Estado son: 1. 

"No lo absoluto"; 2. "Un poco"; 3. "Bastante"; y 4. "Mucho". 

Las ca tegorias para A-Rasgo son: 1. "Casi nunca"; 2. "Algunas 

veces"; 3. "Frecuentemente"; y 4. "Casi siempre". 

La ver-sion en castel·lano del inventario califica por 

medio de plantillas para la calificaciOn manual, en donde 

simplemente se coloca la olantilla sobre el protocolo y dan 

los valores numéricos de la respuesta que aparecen impresos en la 

clave de cada reactivo, estos, se suman y las calificaciones 

finales de cada escala pueden ser registradas en cualquier luoar 

conveniente del protocole. 

La confiabilidad test-retest (estabilidad) de la escala A

Rasgo del IDARE es relativamente alta (para 1 hora, 0,84 para 

varones y 0.76 para mujeres; para 20 dias, 0.86 para los varones 

y 0.76 para las mujeres; y para 104 dias 0.73 para los varones 

0.77 para las mujeres), pero los coeficientes de estabilidad para 

la escala A-Estqdo, tienden a ser bajos (en 1 hora, 0.33 para los 

varones y 0.16 para las mujeres; en 20 dias 0.54 para varones 

0.27 para mujeres; y 104 dias 0.33 para varones y 0.31 para 

mujeres), como e~a de escerarse en medida Que ha sido 

diseñada para ser influenciada por factores situacionales. Tanto 

la escala A-Rasgo como la A-Estado, tienen un alto grado de 

consistencia interna (reactivo contra escala de 0.46 a 0.65). En 
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la construccion del ID~RE _se requirio Que los reactivos 

indi'lidua: les llenaran los. ·r"'eQuisi tos de val ldez prescr.i tos para 

ta Ansiedao-Estado ~ para la A-Rasgo, e~ c~da una de las et~pas 

del oroces~ de la construcclon del inventario a fin de Qoder ser 

conserv~dos cara la evalu~cion y valid~cion <Soielberger 

Gor's1.1ch 1 lq66; Spielberger, Gorsuc:.h y Lushene. l'YbS: citados por 

Spielberger y Diez-Guerrero. ¡q75). 

El lDARE es un instrumento Util y versátil oara la medicion, 

tanto de la ~-E~~?.do como de l~ A-Rasgo y su contenido, sú 

validez de constructo y concurrente se comparan favorc0lbl"1r-'lent-a 

con otras pruebas de ansiedad publicadas (Spielberger 

Guerrero, lq75). 

b. PROCEDIMIENTO. 

Diaz-

El presente estudio se llevo a cabo de la m~nera descrita a 

c:ontinuac:ion. 

Para la realización de este estudio. se utilizo el 

Inventario Estado-Rasgo de la ExpresiOn del Enojo México (IEREEM; 

Vézouez-Casals. l9q41, y el Inventario de Ar.siedad Estado-~asgo 

{ IOARE; Spielberger y Diaz-Guerrero. t975). 

Los instrumentos se aplic~rcn lo!> estudian tes de 

bachillerato en sus respectivos pl~nteles de estudio durante 

horas de clase. ·A c:ada sujeto se le entregó ambos cuadernillos de 

re~c:tivos y la hoj~ de respuesta del IEREEM, as! como un lapiz 

con borrado,... 

Las inst.n . .1c:cione~ de cad¿¡ instl""umento fueron leidas- en -.~z 

alta por el aplic~dor, con el iin de oue no se ~~esentaran 

confusiones al resoondel"". Una ·..-ez: que los sujetos hubieron 

contestado completamer.-:e a. ambos cuestionarios. fue-ron recogidos 
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los materiales. Posteriormente se calificaron y se procedic 

capturar la informacion en comoutadora ~2 realizaron los 

análisis estadísticos correspondientes. para lo cual se utili:ó 

el Paquete Estadístico para las Ciencias Sociales (SPSSl, con ~l 

fin de obtener los indices de correlacion ~ara Enoj~ y ~n~ieoad 

Estado-Rasgo, 

diferencias 

escalas. 

asi como para determinar si existen 

en cuanto al género, edad y discr.iminacion de las 
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CAPITULO II I 

RESULTADOS 



A continuaciOn se presentan los resultados obtenidos en esta 

investigacion, que demuestran la validez diveroente del 

Inventario Estado-Rasgo de la ExpresiOn del Enojo México (lEREEMl 

(Spielberger, 1988; Vazquez-Casals, 1994), contrastado con el 

Inventario de Ansiedad Estado-Rasgo tlDARE) \Spielberger y Diaz

Guerrero, 1975). los cuales comprenden los Coeficientes de 

Correlacion entre enojo y ansiedad (estado-rasoo>, as! como el 

Analisis de Varianza para establecer diferencias significativas 

por género, edad y discriminaciOn de esc~las. 

1. ESTADISTICAS DESCRIPTIVAS. 

La Estadistica, segun Gilbert (1980), es el campo de la 

ciencia que se refiere a¡ acopio y clasific~ciOn de datos, de un 

número comparativamente pequeño de casos, para obtener 

conclusiones lOgicas acerca del caso general. As! mismo, la 

Estadistica Oescriptiv'a, se refiere a la presentaciOn de hechos o 

datos numéricos, en cuadros o gráficas, as! como 

números que resuman datos. 

encontrar 

En la Tabla 1 1 se presenta la Estadistica Descriptiva de 

este estudio, incluyendo la media. desviaciOn estandar 

teorice. 

rango 

"La media es la suma de un conjunto de puntajes dividido 

entre el número total de puntajes de un conjunto. La media puede 

considerar~e como el centro de gravedad, el punto alrededor del 

cual las desviaciones positivas negativas de cualquier 

distribucion se equilibran" (Levin, 197q. pag. 42). 

Segun Haber (1973), la desviaciOn estándar, permite ta 

interpretacion precisa de las c~lificaciones dentro de 

distr1buc1on. La desviaciOn estándar se calcula mediante la raiz 
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cuadrada de la varianza (Gilbert. 1980). 

Se entiende por rango, la diferencia entre el Puntaje mas 

alto y el más bajo de una distribuciOn CLevin, 1979). 

A continuación se presentan algunos datos de la Estadistica 

Oescirptiva, de todas las escalas y subescalas de las pruebas. 

La escala Enojo Estado, obtuvo una media de 12.40, una 

desviacion estándar de 3.82, en un rango teorice de 10 a 40. La 

subescala Disposición Conductual presento una media de 6.13, una 

desviaciOn estándar de 2.23, en un rango teórico de 5 20, 

mientras que la subescala Afecto Enojoso, mostrO una media de 

6.38, una desviación estándar de 2.42, en un rango d~ 5 a 20. 

La escala Enojo Rasgo presento una media de 20.60, 

desviación estándar de S.74, en rango de 10 40. Las 

subescalas Temperamento Enojoso Y ReacciOn Enojosa registraron 

una media de 10.85 y 9.88, una desviación estándar de 3.86 

2.86, en un rango de 6 a 24 y de 4 a 16, para cada una de las 

subescalas respectivamente. 

La escala Control del Enojo mostro una media de 21.44, una 

desviacion de 5.89, en un rango teórico de 8 a 32. 

La escala Enojo Fuera, obtuvo una media de 5.66, una 

desviaciOn estándar de 2.05, en un rango de 3 a 12. 

La escala Enojo AdPntrc, ;~9ristro una media de 8.35, una 

desviaciOn de 8a75, en un rango de 4 a 16. 

Finalmente, las escalas del IDARE, Ansiedad Estado y Rasgo, 

presentaron una medi~ de 36.43 y 37.40, una desviacion estándar 

de 8.75 y B.68, rango de 20 a 80, oa~a cada escala 

respectivamente. 
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Como se puede observar en el Apéndice 3, la escala Enojo 

E~tado, esta sesgada hacia los valores bajos. mientras que las 

escalas Control del Enojo, Enojo Fuera y Enojo Adentro, tienden a 

la normalidad. En este Apendice, se encuentran la distribucion de 

frecuencias todas las estadisticas descriptivas de estas 

escalas. 

TABLA 1 

RESUMEN DE ESTADISTICAS DESCRIPTIVAS 

Escala Media Desv Est Rango Teorice 

Enojo Estado 12.40 3.82 10-40 
DisposiciOn 
Conductual 6.13 2.23 5-20 
Afecto Enojoso 6.38 2.42 5-20 
Enojo Rasgo 20.60 5.74 10-40 
Temperamento 
Enojoso 10.85 3.86 6-24 
Reaccion Enojosa 9.88 2.86 4-16 
Control del Enojo 21.44 5.89 8-32 
Enojo Fuera 5.66 2.05 3-12 
Enojo Adentro 8.35 2.50 4-16 
Ansiedad Estado 36.43 8.75 20-80 
Ansiedad Rasgo 37.40 8.68 20-80 

2. ANALISIS DE VARIANZA. 

También, se llevo a cabo un Análisis de Varianza, para 

establecer la magnitud Y direc~iOn de las diferencias por género, 

es decir, ent..-e hombrt?s )' mujeres. 

El Analisis de Varianza, según Levin 11979), es prueba 

estadistica que toma una decisión global Unica, para determinar 

si existen diferencias signiiicativ~s entre las medias muestrales 
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que se busca comparar. El ~nalisis de varianza produce una razon 

F en d·=>nde se compara la va.r1a-::l.ón entre. y dentro de los grupos. 

Los reouisitos que marca Lev~n (1979), para el uso de la 

razon P, son los siguientes: 

ll Una comparacicn entre tres o mas medidas independientes, 

sin embargo, oosible obtener una ra~on F en lugar de 

razon t cuando se comparan dos muestras. Para éste caso. F' 

y se obtienen idénticos resultados. 

2) Datos al nivel inlerva!a.r. 

3) Muestreo aleatorio. 

4) Una distribuciOn normal. 

2-1- Diferencias por Sexo. 

Se calcularon Analisis de Varianza para todas las escalas y 

subescalas de las pruebas, sin embargo, solamente se encontraron 

resultados significativos (p < 0.01) a favor del género femenino, 

para la escala de Ansiedad Rasgo del IDARE. En este caso la 

media total para los 207 ~ujetos que conformaban !a muestra 

fué de 37.40 <X total = 37.40 ), siendo la. media de los hombres 

{119 sujetos) de 36.13 ex hombres 

coe ~uJetosl de 39.13 (X .nujeres 

36.13} y !3 de lds mujeres 

~9.l3J. 

En la Tablo 2, se presentan los resultados del Ana1isis de 

Varianza realizado en esta es~al~. 

53 



Fuentes de 
Variacion 

Entre los 
Grupos 

Dentro de 
Gr-u pos 

TOTAL 

TABLA 2 

Ansiedad Rasgo por Sexo 

Sumas Grados de 
Cuadradas Libertad 

454.99 

15056.73 205 

15511. 72 206 

Medias 
Cua.dradas 

454.99 

73.45 

73.30 

2.2. Diferencias par Edad. 

F 

6.19 

Si.gnifi
caciOn 

.014 

Se realizaron Ana1isis de Varianza por edad para todas las 

escalas de los dos .instrumentos. encontr~ndose diferencias 

significativas en las escalas de Enojo Afuera y Ansiedad Rasgo. 

En la escala de Enojo Afuer~. se compararon los grupos de 

15, 16, 17 y 18 años. siendo la media de la muestra total (207 

sujetos} de 5.66, la media del grupo de 15 años (42 sujetos) fué 

de 5.26, la del grupo de 16 años (67 sujetos) fué de á.09, siendo 

este grupo el que obtuvo las mayores puntuaciones (p < 0.01), la 

media del grupo de 17 años (51 sujetos) fué de 6.00 y la del 

9rupo de 18 años (47 suJetos) fue de 5.04. Tenemos enton~es que 

esta muestra son los sujetos de 16 años quienes expresan en 

mayor cantidad el enojo hacia personas y ObJetos el ambiente. 

En la Tabla 3 se encuentran los resultados del Ana1isis de 

Varianza realizado en esta escala. 
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Fuente<;. de 
Var.i.acion 

Entre los 
Grupos 

Dentro de 
Grupo=: 

TOTAL 

Sumas 
Cuadradas 

42.83 

821.50 

864.33 

TABLH 3 

Enojo Fuera por 

Grados de 
Libertad 

3 

203 

20ó 

Edad 

Medias 
CuadradClS 

14.28 

4.05 

F 

3.52 

Signifi
t:aciOn 

.Oló 

En la escala Ansiedad Rasgo, se compararon los grupos de 

edad anteriormente mencionados, siendo la media total para los 

207 sujetos que conformaban la muestra de 37.40, el grupo de 15 

años representado por 42 sujetos, obtuvo una media de 34.76, el 

grupo de 16 años c:on 67 sujetos obtuvo ona CT'- :!1a de 36.55, el 

grupo de 17 años integrado por 51 sujetos obtuvo un una media de 

38.51, finalmente el grupo de 18 años con 47 sujetos, obtuvo una 

media de 39.77, como se puede observar, a medida que aumenta la 

edad, elevan las puntuaciones de ·Ansiedad Rasgo ( p O.O:>J, 

confirmando dP """"'t"? modo la rc!:.i:i=n que se encontró en la Tabla 

1, mostrando una correlacion baja ~ero signif~cat~va de 0.2017 

entre estas variables. 

En la Tabla 4, se muestran los resultados del Anatis~s de 

Varianza Que se realizo para esta escala. 
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Fuentes de 
Variac:ion 

Entre los 
Grupos 

Dentro de 
Grupos 

TOTAL 

TABLA 4 

Ansiedad Rasgo por Edad 

Sumas Grados de 
Cuadradas kibertad 

666.3.b 3 

14845.35 203 

15511. 72 ZOó 

Medias 
Cuadradas 

::2.12 

73.13 

3. ANALISIS DE CORRELACION. 

F Signifi
cac:.ior-. 

.ú30 

El manejo estadistico de los datos se llevó a cabo mediante 

el célculo del Coeficiente de Correlación Producto-Momento de 

Pearson para Ansiedad y Enojo Estado y Rasgo, ya Que "este 

coeficiente de correlacion dara una medida de la cercania a la 

linealidad d~ una relación entre las dos variables, y reoirá la 

precisión con la cual puede utilizar~e para predecir la ecuaciOn 

d~ regr~sión. Hay que advertir, sin embargo, que en problemas de 

correlacion no hay la necesidad de consiu~r~r unA variable como 

independiente y otra como dependiente o predi cha" (Gil ber-t, 1990 1 

pag. 260). 

Los reQuisitos que marca Levin 11979), para el uso del 

Coefici~nte de CorrelaciOn de Pearson se enumeran a continuacion; 

11 RelacJ.On lineal entre las varia.b1e<o; 2) Datos al nivel 

1nterva 1 ar; 3) Muestreo aleatorio de los su;etos; 4l 

homocedasticidad de las varJ.an~as. 

A continua.e ion se r~portan los r·esul ta.dos de los Anal is is de 

Correlacion realizados para las ~ariables estudiadas. Salvo que 

se indique algo diferenta. estas Correlaciones son significa.ti~as 
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al nivel del o.vo1. 

La var'iable Sel<o, tuvo una correl aciOn de 0.17 

(significativa al 0.011, con la escala Ansiedad Rasgo. 

La var-iable Edad, obtuvo una correlacion de 0.20 

(significativa al O.Oll con ia escala Ansiedad Rasgo. 

~a escala Enojo Estado, pr-esento cor-~elaciones de 0.74 con 

la subescala de Afecto Enojoso, de 0.89 con la subescala 

Disposicion Conductual, de 0.35 con la escala Enojo Rasgo, de 

0.32 con la subescala de Temperamento EnoJoso, de 0.25 con la 

subescala n~dCciC~ Enojosa. de 0.21 (al 0.01) con la escala Enojo 

Afuera, de 0.22 con la escala Enojo Adentro, de 0.40 con la 

escala Ansiedad Estado y de o.~8 con la escala Ansiedad Rasgo. 

La subescala Afecto Enojoso obtuvo correlaciones de 0.47 con 

Oisposicion Conductual, de 0.33 con Enojo Rasgo, de 0.33 

Temperamento Enojoso, de 0.19 tal 0.011 con ReacciOn Enojosa. de 

0,18 tal 0.01) con Enojo Fuera, de 0.4~ con Ansiedad Estado y de 

0.35 con Ansiedad Rasgo. 

La subescala de Disposicion Condu~tual mostro correlaciones 

de 0.30 con Enojo Rasgo, de 0.26 Temperamento Enojoso, de 

0.23 con Reacción Enojosa, de 0.20 (al 0.01) con Er.oJo F•...ier-a., de 

0.21 (al 0.01: con Enojo Adentro v de 0.2~ con ~~sicd3d e~tAdo. 

La escala Enojo Rasgo, obtuvo correla=iones con Temperamento 

Enojoso de o.ea, con Reaccion Enojcsa de 0.80, con Controi del 

Enojo de -0.4ti, con Enojo Fuere¡ de -:'. 3.7, con Enojo Adentro de 

0.47, con Ansied.J.d Estildo de o.36 y con Ansiedad Rasgo de o.53. 

Par~ la subesi:ala Temper-amento Enojoso se registf'"aron las 

s1guientes correlaciones: de 0.~7 con Reaccion Enojosa. de -0.47 

con Cont~ol del Enojo, de 0.3é con Enojo Fuera, Oe 0.46 con Enojo 
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Adentro, de 0.32 con Ansiedad Estado;' de 0.49 con Ansiedad 

Rasgo. 

En la subescala Reaccion Enojosa presentar:Jn 

correlaciones de -0.85 con Control del Enojo. de 0.25 con Enojo 

Fuera, de 0.31 con Enojo Adentro. de 0.29 con Ansiedad Estado 

y de 0.40 Ansiedad Rasgo. 

La escala Control del Enojo obtuvo correlaciones de -0.37 

con Enojo Fuera, Ce -0.25 can Enojo Adentro, de -0.29 con 

Ansiedad Estado y de -0.37 con Ansiedad Rasgo. 

La escala Enojo Fuera, presento correlaciones con Enojo 

Adentro de 0.32, con Ansiedad Estado de 0.44 y can Ansiedad Ras90 

de 0.31. 

La esc:ala Enojo Adentro obtuvo correlaciones de 0.30 con 

Ansiedad Estado y de 0.40 con Ansiedad Rasgo. 

Por último, la escala Ansiedad Estado, obtuvo una 

correlación de 0.63 con la escala Ansiedad Rasgo. 

En la .Tabla 5, se encuentran los resultados de los Analisis 

de Correlacion que se realizaron a las vari~ble=. 
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TABLA 5 

CORRELACIONES ENTRE LAS VARIABLES 

SEXO EDAD EE AF oc ER TE 

SEXO 
EDAD 
EE 
AF • 74** 
oc .89** .47•* 
ER .35** .33** .30** 
TE .32** .33•• .26** .88** 
RE .25t• .19t: .23** ·ªº** .47*• 
CE -.44** -.47** 
EF .21t .18t .20• .37•• .36t.• 
EA .22U .21* .47** .46•• 
AN-E .40H .44H .26U .36H .32** 
AN-R .17• .20• .28•• .35•• • 53•• .49** 

5010 se reportan las correlaciones significativas. 
SignificaciOn de 1 cola. * = p < 0.01 ; ** = p < 0.001 

SEXO 
EDAD 
EE 
AF 
oc 
ER 
TE 
RE 
CE 
EF 
EA 
AN-E 
AN-R 

TABLA 5 (CONTINUACIONJ 

CORRELACIONES ENTRE LAS VARIABLES 

RE 

-.85•• 
.25** 
• 31•• 
.29•• 
.40•• 

CE 

-.37•• 
-.25•• 
-.29•• 
-.37•• 

EF 

.32•• 
• 44** 
.31•• 

EA 

.30•• 

.40** 

AN-E AN-R 

5010 se reportan las correlaciones significativas. 
Significación de 1 cola. *=o < 0.01 : ** = D < 0.001 

4. DISCRIMINACION DE LAS ESCALAS. 

Se realizaron An.!llisis de Varianza con el objeto de 

determinar la discrimina~ion entre los puntajes ex~remos altos 

bajos. en las escalas Enojo Rasgo, Control del Enoje), E'"lojo Fuera 

59 



Enojo Adentro del IEREEM, que fueron los que resultaron tener 

una distribuci~n más semejante a la curva normal. 

En la escala Enojo Rasgo se compararon los grup0$ alto C20'l. 

superior) y bdjo (20% inferior). En este caso la media total para 

los 87 sujetos que conformaban la muestra fué de 21.77, siendo la 

media del grupo bajo (42 sujetos) d~ 13.86 y la del grupo alto 

(45 sujetos) de 29.18, evidentemente la diferencia significativa 

{p < 0.001) fué a favor del grupo alto. 

En la Tabla 6 se presentan los resultados obtenidos del 

Anatisis de Varianza para esta escala. 

Fuentes de 
Variacion 

Entre los 
Grupos 

Dentro de 
Grupos 

TOTAL 

TABLA 6 

Eno;"o Rasgo 

Sumas Grados de 
Cuadradas Libertad 

5114.99 

640.41 85 

5755.40 86 

Medias 
Cuadradas 

5114 .99 

7.53 

66.92 

F Signifi
cac:iOn 

678.90 .ooo 

En la escala Control del Enojo, se hizo la comparacion del 

grupo alto t23'l. superl.or) y el grupo bajo (29i; inít:."r.i.orl, siendo 

la media total de 21.56 (149 sujetos), la media del grupo alto 

(71 sujetos) fué de 27.25 y la del grupo bajo {78 sujetos) fué de 

16.37, siendo la diferencia significativa (p < 0.0011 a favor del 

grupo alto. 

En la Tabla 7, se puerlen encontrar los resultados del 

Ana1isis de Varianza que se realizo oara esta escala. 

60 



ThBLA 7 

Control del Enojo 

Fuentes ce Sumas Grados de l"ledias F Signifi-
VariaciOn Cuadradas Libertad Cuadradas cac:iOn 

Entre los 
Grupos 4401-11 4401.11 2ó2.82 .ooo 

Dentro de 
Grupos 2461. 65 147 16.75 

TOTAL 68ó2.7ó 148 4ó.37 

Para la escala Enojo Fuera se c:cmpararon los grupos bajo 

(33% inferior) y al to ( l8i'. superior). En este caso, la media 

total para los 182 sujetos que conformaban la muestra fué de 

5.70, la media para_el grupo bajo (98 sujetos) fué de 4.22 y para 

el grupo alto (84 sujetos) fué de 7.42, siendo la diferencia 

significativa (p < 0.001) a favor del grupo alto. 

En la Tabla 8, se muestran los resultados obtenidos en el 

Ana11s1s de Varianza, llevados a cabo para esta escala. 

Fuentes de 
Variacion 

Entre los 
Grupos 

Dentro de 
Gr-upes 

TOTAL 

Sumas 
Cuadradas 

460.90 

395.48 

856.38 

TABLA 8 

Grados de 
Libertad 

180 

181 

ól 

Medias 
Cuadradas 

460.90 

2.20 

4.73 

F Signifi
c:acien 

2oq.79 .ooo 



Por Ultimo, en la escala Enojo Adentro se volvieron 

comparar los grupos bajo (25% inferior) y alto (19% superior). En 

donde la media total fué de 8.35 para los 207 sujetos de la 

muestra. El grupo bajo (52 sujetos) obtuvo una media de 5.38 y el 

grupo alto (155 sujetos) de 9.35. como se puede observar, una vez 

mas el grupo alto mostró una diferencia significativa (p 

0.001) a favor. 

En la Tabla 9 se encuentran los resultados del Analisis de 

Varianza realizados para est~ escala. 

TABLA 9 

Enojo Adentro 

Fuentes de Sumas Grados de Medias F Signifi 
Variacion Cuadradas Libertad Cuadradas cacié>n 

Entre los 
Grupos 611. 76 611. 76 185.11 ·ººº 
Dentro de 
Grupos 677.49 205 3.30 

TOTAL 1289.25 206 6.26 
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CAPITULO IV 

DISCUSION 



En el presente trabaJc, se nan discutido los conceptos de 

Enojo, Ansiedad, el modelo Estado-Rasgo. y Adolesc=ncia, con el 

1in ae tener una vision mas amplia de ellos y ceder sustentar lo$ 

datos estadisticos Que se han presentado, y asi, cumplir con el 

objetivo Drev1~rnente establecido de esta investigación. 

l. ESTADISTICAS DESCRIPTIVAS 

De acuerdo a los resultados obtenidos lo. Estadistica 

Descriptiva, se puede obs~rvar Que la mayoria de las escal~s 

tienden ~ la curva normal (ver Apéndice 3), solo la Escala 

Enojo Est~do esta sesgada hacia los valores bajos, debido a qve 

en ese momento. los adolescentes de l~ muestra no se en~ontraban 

enojados, cumpliendo asi, la función del componente Estado, de 

evaluar condiciones o estados transítoricá de intensidad v~riable 

'Sp1elberger. 1988; Vázquez-Casals, iq94). 

2. ANALISIS DE VARIANZA • 

2.1 Diferencias por se~o. 

Al realiza~ el An~lisis de Varianza para determinar 

diferencias por género. única.mente se encontraror. resulta.dos 

significati~os a favor del sexo femenino para la escala de 

Ansied~d Rasgo del IDARE; siendo la media total de 37.40. par~ 

los 207 sujetos Que conformaban la muestra. la media de los 

homb~es (119 sujetos>, fué de 36.13, y la de las mujeres tee 

sujetos) de 3q.13. Esto desde luego no nos sorprende, debido e 

que esta a.mol i-?~.-;:o;-,tc;- avalado en el ma.rco teór-J.CO antes 

presentado- Se9ún autores como Beck (1976), la persona ansiosa, 

est~ frecuentemente preocupada de que otras personas extr~ñas asl 

como amigos, le rechacen, humillen o devalUen. La anticioaciOn de 

dañe fisico o psicológico está encadenaC~ ~ la ansiedad, en 

ó4 



consecuenc::ia, cuando tales expectativas se forman, se estimula 

la ansiedad, ésto concuerda con la descripcio0 que hace Yurlock 

(1990), del género femenino, explicando que precisamente las 

mujeres, quienes le atribuyen mayor valor a la seguridad personal 

y estan mas preocupadas por su apariencia y la aceptaciOn social. 

2.2 Diferencias por edad. 

En cuanto al Analisis de Varianza para determinar 

diferencias por edad. sOlo dos escalas reportaron diferencias 

significativas en las escalas de Enojo Afuera y Ansiedad Rasgo. 

En lü es=~l~ Enojo Afuera, ~e compararon los grupos de 15, 

5.66, la media del grupo da 15 años (42 sujetos), fué de 5.26, la 

del orupo de 16 años (67 sujetos), fué de 6.09, la media que 

obtuvo el grupo de' 17 "1ños ( 51 sujetos}, fué de 6.00 por 

Ultimo, la. que report6 el grupo de 19 años (47 sujetos), fué de 

Como se puede observar, fué el grupo de 16 años quien 

obtuvo l• media mas alta (6.09), por lo que se puede concluir 

que son los jovenes de ésta edad los que expresan mayor 

centidad su •nejo hacia personas y objetos en el ambiente. Este 

dato, resulta contradictorio a lo eKpuesto por Hurlock (1980), 

quien mencion• que al ir disminuyendo el ritmo del desarrollo, 

disminuye tambi~n l• emotividad intensi1icada caracteri~tica de 

l• adolvsc•nci•• as1 que a los 16 años, el jOven se preocupa 

menos y efronta ~us problemas con tranquilidad. Hurlock (1q80), 

también señal~ que dependiendo de las circunstancias ambientales. 

puede •ur9ir nuevamente dicha emotividad. E~ta Ultima afirmación 

podrie eKplicar 

culturales, y 

las diferencias encontradas 

podria especular acerca de que 
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jOvenes se prolonga por mas tiempo esta emotividad intensificada 

debido ouizé. los patrones de crianza. dado que nuestra 

cultura se fomenta la dependencia. al vivir aún por mas tiempo 

que los norteamericanos en el seno familiar, permitiendo asi una 

prolongaciOn de la adolescencia. 

En la escala de Ansiedad Rasgo, compararon los grupos de 

edad antes mencionados, la media total para los 207 sujetos fué 

de 37.40, el grupo de 15 años (47 sujetos) mostr6 una media de 

34.76, el de 16 años (67 sujetos) obtuvo una media de 36.55, la 

media del grupo de 17 años C 51 sujetos) fué de 38. 51, por 

l'...!.t.ir..o, e:! i;J:'"..!~C.. de 18 .::i!'l:>s (r.7 sujc:lU::i) p1·'!~Cnt":: una .,.,'!¿t.._ ~~ 

39.77. Es interesante observar, como a medida que aumenta la 

edad, se incrementa la ansiedad como rasgo d& person•lidad. Estos 

resultado5 concuerdan con los planteamientos de Stanley Hall 

(citado en Cattell, 1q72J, de acuerdo a él, la ansiedad es alta 

en la adolescencia y va declinando a medida que el individuo 

solucionando, poco a poco, sus problemas de adaptaci0n 

profesional, matrimonio y situación social, es decir hasta la 

adultez. Cattell (1972), presenta una gr&fic• en donde muestra 

como los niveles de ansiedad se modifican con la edad, y donde se 

observa como los nivele5 de ansiedad mu1!$tran marcado 

incremento, a partir de los 10 •ños de edad, llegando• su climax 

alrededor dw los 21 años, en donde los niveles de ansiedad 

empiezan a decrement~r. 

Los resultados obtenidos también concuerdan con lo eKpuesto 

por Hurlock (1980), en donde, conforme el adolescente va 

creciendo, temores son remplazados por otros mas maduros, 

ésto provoca un cambio de valores, ya qu~ cuanto mas importante 
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es una cosa para una persona, aumenta la probabilidad de que lo 

invada el temor si cree que puede perderla o no podra obtenerla. 

Asi como el miedo, la preocupación cambia en la adolescencia, ya 

que ésta se enfoca a "lo que hay que hacer", ya que lo que le 

causa ansiedad al joven esta determinado por su cultura. Cuanto 

más menudo preocupa el adolescente cuantas mas 

preocupaciones tenga, aumenta la probabilidad de la ansiedad como 

rasgo de personalidad. 

3. CORRELACIONES. 

Las correlaciones obtenidas entre las escalas y subescalas 

de las pruebas, seran comentadas a continuación. 

La variable sexo, obtuvo una correlación de 0.17 

(significativa al 0.01), con la escala Ansiedad Rasgo; se 

discutiO anteriormente en el Análisis de Varianza realizado entre 

las escalas y el género, resultando significativas a favor de 

las mujeres. 

La variable edad, mostro una correlación de 0.20 (al 0.01), 

con la escala Ansiedad Rasgo; esta relaciOn donde medida 

que aumenta la edad, se incrementa la ansiedad como rasgo de 

personalidad, se discutio anteriormente 

Diferencias por Edad. 

en el apartado de 

La escala Enojo Est•do, obtuvo una correlaciOn de 0.40 Cal 

0.001), con la esc•la de Ansiedad Estado, en donde por los 

r""esultados reportados por Spielberger (19891, se esperaba 

encontrar una correlaciOn de 0.55 a 0.65. Esta diferencia, podria 

deberse a que en nuestra población, el arousal o activación que 

comparten el enojo y la ansiedad CHebb, 1975; Beck, 1976), 

menor que el que se reporta para los estadounidenses. As! mismo, 
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la Escala Enojo Estado, presento altas correlaciones con Afecto 

Enojoso (0.74). y con Disposici~n Conductual (0.89), debido a que 

éstas son subescalas de Enojo Estado, conformando as! este 

constructo. Estos datos apoyan la validez del instrumento 

reportada por Spielberger Cl988), y Vazquez-Casals C1994). Por 

otro lado, ésta escala cor-relaciona con la escala Enojo Rasgo 

(0.35) y sus subescalas: Temperamento Enojoso (0.32) y Reaccion 

Enojosd (0.25), ya que existe una realacion entre Estado y RasQo, 

reportada por Spielberger y Diaz-Guerrero (1975) Spielberger 

(1988), en dende ~e observa que quienes califican alto en Rasgo, 

exhibiran elevaciones en Estado mas frecuentemente, quienes 

califican bajo en Rasgo, presentan pocos episodios de Estado. 

La escala Enojo Rasgo, mostro correlacibn de 0.53 Cal 

0.001) con Ansiedad Ras90., en donde se esperaba una correlaciOn 

de 0.30 a 0.40, según los datos reportados por Spielb~rger 

(1988); esta discrepancia en los datos, también se podria 

explicar por diferencias culturales en el ar-ousal CHebb, 1975; 

Seck, 1976). As! mismo, la escala Enojo Rasgo, obtuvo altas 

correlaciones con sus subescalas: Temperamento Enojoso 0.88 y con 

Reaccion Enojosa O.SO, reiterando la validez d~ ~~t~ &scula 

(Spielberger. 1989; VAzquez-Casals 19941. También. mostró un~ 

corr-elaciOn de -0.44 con Control del Enojo, pues a medida Que se 

tiene un mayor control del enojo, es menos probable que aparezca 

el enoja como rasgo de personalidad. Algo similar ocurre con la 

relacion existente ontre Control del Enojo y ReacciOn Enojosa (-

0.85), en donde a medida Que se controla mas el enojo, es menos 

probable que se presente una reaccion ante est~. La escala 

Control del Enojo, presento correlaciones ~uy interesantes. ya 
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que obtuvo -0.37 con la escala Enojo Fuera. de -0.25 con Enojo 

Adentro, de -0.29 con Ansiedad Estado y de -0.37 con Ansiedad 

Rasgo. Como se recordara, el Control del Enojo. se refiere a las 

diferencias individuales de la medida en ~ue distintas personas 

tratan de controlar la expresion del enojo, el Enojo Adentro, es 

el dirigido hacia adentro, suprimiendo o reprimiendo as! los 

sentimientos de enojo. el Enojo Fuera es el expresado a personas 

u objetos en el ambiente (5pielberger, 1988}. Como puede 

observar, 1 a relacion que existe entre Control del Enojo, es 

inversa la de Enojo Fuera o Adentro, confirmando asi, la 

validez divergente de Control del Enojo, respecto a éstas dos 

escalas, ya que a medida que se ejerce el Control del Enojo, se 

suprime el enojo hacia personas objetos en el ambiente, as! 

como. medida que se presenta dicho control, disminuye la 

cantidad de enojo que se dirigiría a uno mismo. 

La escala Enojo Fuera, obtuvo correlaciones de 0.32, 

Enojo Adentro, con Ansiedad Estado de 0.44 y con Ansiedad Rasgo 

de 0.31, debido a que como se ha venido señalando, estos 

constructos comparten buena parte del arousal qu" les 

caracteriza (Hebb, 1975; Beck, 1976). 

La escala Enojo Dentro, presento correlaciones de 0.30 con 

Ansiedad Estado de 0.40 con Ansiedad Rasgo, como puede 

observar, la escala Enojo Dentro obtiene la puntuacion más alta 

con.Ansiedad Rasgo, debido a que a medida que se experimenta mAs 

enojo dirigido hacia si, ~l sujeto percibe mAs situaciones como 

amenazantes y responde a ~stas con tension mAs frecuentemente~ 

conviertiendo la ansiedad como un rasgo de 

(Spielberger, 1988). 
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Por otra parte, las escalas Ansiedad Estado Ansiedad 

Rasgo, obtuvieron una correlacion entre si de 0.63, ya que ante 

la situación de ser valorados, en éste caso al aplicar los 

instrumentos, los sujeto~ podrian sentirse amenazados, aumentando 

asi el grado de tensiOn, nerviosismo, y preocupación (Spielberger 

Diaz-Guerrrero, 1975) 1 elevando las puntuaciones de los dos 

constructos del instrumento. 

4. DISCRIMINACION DE LAS ESCALAS. 

Con el objeto de determinar la discriminación entre los 

puntajes extremos altos y bajos de las escalas que obtuvieron 

distribuciones semejantes la curva normal, se realiz.oa.ron 

Anatisis de Varianza. ésto con el objeto de ver si se podian 

construir grupos sobre la base de los resultados para nuestra 

poblacion, y conocer las caracteristicas distintivas de dichos 

grupos, puesto que las caracteristicas de los grupos. nos ayudan 

a definir la construcciOn (Brown, 1980). 

Las e5calas que por sus caracteristicas de distribuciOn se 

sometieron al AnAlisis de Varianza, fueron Enojo Rasgo, Control 

del Enojo, Enojo Fuera y Enojo Adentro del IEREEM, las cuales 

presentaron diferencias siQnificativas a favor de los grupos 

altos en cada una de ellas, ésto significa que los suJetos que 

caen dentro de estos grupo~ poseen en mayor proporciOn las 

caracter isticas de ese rasoo en particular Quienes se 

encuentran en el polo inferior de la escala. lo?is comparten en 

menor grado, confirmando asi la validez de est•s es~alas, 

reportada en las investigaciones de Spielberger ll9881 y Vazquez

Casals (1994). 

A continuacion. se describen algunas de las características 
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Que distinguen a estos grupos. 

Las personas con puntuaciones altas en EnoJo Rasgo, 

f re cu en temen te experimentan sentimientos de enoJO 

frecuentemente sienten Que son tratados de manera injusta po1-

otros, estas personas también son propensas a experimentar gran 

cantidad de frustracion~ bien sí expresan. suprimen o controlan 

su enojo, puede inferirse de sus puntuaciones en Enojo Adentro, 

Enojo Fuera y Control del Enojo tSpielberger. 1908). 

Las personas con ~ltas puntuaciones Enojo Adentro 

frecuentemente experimentan intensos sentimientos de enojo, pero 

tienden a suorimir estos sentimientos mas que a expresar los tónto 

fisicamente o en la conducta verbal. Debe notarse sín embargo, 

Que algunas personas que tienen elevados indices de Enojo 

Adentro, pueden tener elevadas puntuaciones en Enojo Fuera, en 

cuyo caso pueden expresar su enojo en algunas situaciones y 

suprimirlo en otras t5píelberger 9 ¡qea). 

Las personas con elevadas puntuaciones de Enojo Fuera, 

frecuentemente experimentan enojo, el cual es expresado mediante 

comportamiento agresivo diriQido a otras personas u objetos en el 

ambiente. El Enojo Fuera, puede expresarse en .:.et~-:. 1'!-:.icos t~les 

como atacar a otras personas o azotar puertas, también puede ser 

eMpresado verbalmente en forma de crtticas, sarca~mos 9 insultos, 

amenazas y el uso extremo de vulgaridades tSpielberger, lq80). 

Por Ultimo, :~s personas con altas puntuaciones en la escala 

Control del Eno.io, tienden a invertir ona gran cantidad de 

energia monitoreando y previniendo la eMperiencia y la expresion 

del enojo; si bien controlar el enojo es ciertamente deseable, el 

sobrecontrol del enojo puede resultar en pasividad, retirada, 
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depresion en pP.rsonas con elevadas puntuaciones que también 

tienen elevadas puntuaciones de Enojo Rasgo y bajas puntuaciones 

de Enojo Fuera (Spielberger, !988). 

Como puede observar, las caracteristicas antes 

mencionadas concuerdan en gran medida con las descripciories 

teoricas de cada una de las escalas, confirmando as! que las 

personas que obtierien altos puntajes en alguno de estos grupos, 

poseen gran m~dida las caracteristicas de rasgo de 

persona 1 id ad a diferencia de quienes presentan puntajes bajos. 

confirmando a.si lo expuesto por 8rown ( 1980), quien ~.firma que 

las caracteristicas de los grupos ayudan definir la 

construccion y brindan validez a los constructos. 
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CAPITULO V 

SUl'IARID V CONCLUSIONES 



Para la elaboracion de la presente investigacibn, fué 

necesario revisar los conceptos de enojo, ansiedad, el modelo 

es~ado-rasgo y adolescencia. en donde se tuvo la oportunidad de 

conocer las diferentes posturas teoricas mAs sobresalientes 

tener as! una visibn más amplia de la relación que guardan estos 

conceptos desde el punto de vista de salud fisica equilibrio 

emocional. As! mismo, se planteó la necesidad de contar con 

instrumentos de medida válidos confiables para nuestra 

po~laciOn, par lo que el objetivo de esta investigaciOn fué 

determinar la validez convergente del Inventario Estado Rasgo de 

la ExpresiOn del Enojo México CIEREEM; VAzquez-Casals, !?94), 

contrastado con el Inventario de Ansiedad Estado-Rasgo CIDARE; 

Spielberger y Diaz-Guerrero, 1975), en una poblacH>n de 

adolescentes, estudiantes de bachillera to, de nivel 

socioeconOmico medio. 

1. CONCLIJSICltES. 

Oeacuerdo a los objetivos planteados y los resultados 

obtenidos, se desprenden las siguientes conclusiones. 

Las correlaciones obtenidas entre Enojo y Ansiedad Estado

Rasgo, muestran evidencia de validez divergente mod~rada pero 

si9nific•tiva, por lo que el IEREEM se presenta como una prueba 

valida al diferenci•r enojo y ansiedad. 

También se obtuvieron diferenciAs estad1sticamente 

significativas en cuanto al genero, result4ndo a f•~or del sexo 

femenino, 

evaluada 

ansiedad 

Asi 

por lo que se desprende que ~1 meno; 

son las mujeres In que presentan en 

rasgo de personalidad. 

mismo• se encontraron diferencias por 
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escalas de Enojo Fuera Y Ansiedad Rasgo, siendo los jovenes de 16 

años ouienes eMpresaban en mayor cantidad su enojo hacia personas 

objetos en el ambiente. y se encentro una relaciOn en donde a 

medida que aumenta la edad, aumenta también la ansiedad como 

rasgo de personalidad. 

Otro factor que ayudo a comprobar la validez de este 

inventario fué que se pudieron constr~ir grupos caracteristicos 

sobre las puntuaciones extremas de las escalas Enojo Rasgo, 

Control del Enojo. Eno;o Fuera y Enojo Adentro del IEREEM, los 

cuales coinciden con las definiciones de cada constructo. 

En base a lo anteriormente eMpuesto se puede concluir que se 

cumplio con el objetivo de esta investigación al determinar la 

validez divergente del IEREEM, ya que éste permite diferenciar el 

enojo como un constructo relativamente independiente de la 

ansiedad, en la muestra de adolescentes evaluados. Cabe agregar, 

que resulta necesario realizar otros estudios que permitan 

obtener otros indices de validez, ya sea comparando con otros 

instrumentos o aplicAndo el instrumento a diferentes muestras. 

2. LIMITACIONES. 

Esta investigacion se vió afectada por las siguientes 

limitaciones, que deberian tomarse en cuenta para subsecuentes 

estudios. 

1) La mu~stra fué de tipo intencional. por lo que los 

hallazgo~ ~e ven limitados al tratar de hacer generalizaciones 

eMt.P.nsa~ al resto de la poblacion adolescente, sin embargo. es 

importante señalar que al seleccionar la muestre. se tuvieron 

presentes criterios tales como el nivel educativo y 

socioeconomicc ya que se trató fuer·an adolescentes tipic:os. 
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representantes del nivel medio. 

2) Otra limitaciOn fué en relaciOn a Que algunos de los 

estudiantes 

contenidas 

comprendian el significado de ciertas palabras 

los reactivos del IDARE, por lo que se tuvo que 

brindar ayuda para poder contestar dicho instrumento, por lo que 

se sugiere hacer una revision de la traducciOn de éste, a fin de 

sustituir algunos términos por otros más accesibles de uso 

comun. 
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APENDICES 



APENDICE 1 



I.E.R.E.E.M. 
INVENTARIO DE AUTOEVALUACION 

Por C.D. Spielberger. Ph.D. y G.A. Vazque~-Casals, M.A. 
5610 para investigación 

CUADERNILLO DE REACTIVOS 

INSTRUCCIONES 

Antes de comenzar, escriba su nombre. sexo. edad, fecha, su 
nivel educativo y ocupacion 1 y su estado civil en los espacios 
provistcs en la hoja de respuestas. 

Este cuestionario esta dividido en tres partes. Cada parte 
contiene un numero de afirmaciones que la gente utiliza para 
describir sus sentimientos y conducta. Por favor. fijese que cada 
oarte tiene diferentes instrucciones. Léa cuidadosamente las 
instrucciones para cada parte ~ntes de regislr~r sus respuestas 
en el inventario. 

No hay respuestas correctas o incorrectas. Al responder a 
cada afirmacion, dé la respuesta que le describa mejor. Si 
necesita cambiar su respuesta, borre la respuesta incorrecta y 
marque entonces la correcta. 

Ejemplos; 

l. (1) (2) J::s:r. (4) 
2. (1) }:&:( (3) (4) 

Parte 1. Instrucciones: 

Un número de afirmaciones que las personas utilizan para 
describirse a si mismas se dan abajo. Léa cada afirmac:iOn 
entonces marque con una equis (x) el número que indique como se 
siente usted exactamente ahora. Recuerde que no hay respuestas 
correctas incorrectas. r..io permanezca demasiado tiempo en 
ninguna afirmacion. pero dé la respuesta que mejor parezca 
describir como se siente usted exactdmente ahora. 

Marque: l para DEF IN 1T1 VAMENTE NO; 2 par a ALGO; 3 para 
MODERADAMENTE; y 4 para MUCHO. 

COMO ME SIENTO EXACTAMENTE AHORA 

l. Estoy furioso(a). 
2. He siento irritado(a). 
3. Me siento enojado(a). 
4. Me dan ganas de gritarle a alguien. 
5. Me dan ganas de romper cosas. 
6. Estoy muy enojadoCa). 
7. Me dan ganas de golpear la mesa. 
8. Me dan ganas de golpear a alguien. 
9. Me dan ganas de decir groserías. 

10. Estoy agobiado(a). 



Parte 2. Instrucciones: 

Un "~mero de afirmaciones oue las personas utili~an para 
describirse a si mismas se dan abajo. Léa cada afirmac:iOn y 
entonces marque con una equis (~) el número que indique como se 
siente usted generalmente. Recuerde que no hay respuestas 
correctas incorrectas. No permane~c:a demasiado tiempo 
ninguna afirmacion, pero dé la respuesta que mejor parezca 
describir como se siente usted generalmente. 

Marque: l para CASI NUNCA; 2 para ALGUNAS VECES; 3 para 
FRECUENTEMENTE¡ y 4 para CASI SIEMPRE. 

COMO ME SIENTO GENERALMENTE 

11. Soy muy temperamental, 
12. Tengo un temperamento e~plosivo. 
13. Soy muy enojon(a). 
14. M2 enojo cuando los errores oe los demAs me retrasan. 
15. Me molesta que no se reconozca mi trabajo. 
16. Pierdo los estribos. 
17. Me enfurezco cuando me critican frente a otros. 
18. Me pongo furioso(a) cuando hago un buen trabajo lo 

reconocen. 
19. Soy muy irritable. 
20. Cuando pierdo los ~stribos, soy capaz de pegarle a alguien. 

Parte 3. Instrucciones: 

Todo el mundo se siente enojado o furioso de vez en cuando, 
pero las personas difieren en las formas en que reaccionan cuando 
estan enojadas. Un número de las afirmaciones oue las personas 
utilizan cuando se sienten enofddets o fL1riosas se dan abajo. Léa 
cada afirmación cuidadosamente y entonces marque con una equis 
(x) el número que indique cuán frecuentemente usted aor Jo 
general reacciona o se comporta en la manera descrita cuando 
usted se siente enojado o furioso. Recuerde que no hay respuestas 
correctas o incorrectas. No permanezca demasiado tiempo en 
ninguna afirmacion. 

Marque: l para CASI NUNCA; 2 para ALGUNAS VECES; 3 para 
FRECUENTEMENTE; y 4 para CASI SIEMPRE. 

CUANDO ESTOY ENOJADO O FURIOSO ••• 

21. Controlo mi caracter. 
22. No expreso lo que siento. 
23. Soy paciente con los dem~s. 
24. Hago comentarios sarcasticos a los demás. 
25. Me mantengo calmado(a). 
26. Controlo mi forma de actuar. 
27. Discuto con los demas. 
28. Tiendo a guardar rencores que no le digo a nadi~. 
29. Me puedo controlar cuando me estoy enojando. 
30. Estoy mas enojado!a) de lo oue estoy dispuesto(al a admitir. 
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31. Me calmo mas répidamente que las demás personas. 
32. Digo cosas desagradables. 
33. Trato de ser tolerante y comprensivo(a). 
34. Me irrito más de lo que los demás se dan cuenta. 
35. Me controlo cuando me siento enojado{a). 



APENOICE 2 



MP IDARE 
Inventario da Autoovaluación 

por 

C. D. SpirlMrrn-. A. Maniile:·Um1tio, F. Gon:i.Je:-Rr!zom, L. Natalicio y R. Dlaz.Cur1"r0 

SXE 

Nombre: ________________ _ Fecha: _______ _ 

Instrucciones: Algunas expresiones que la gente us.i para describirse 
aparecen ab:ijo. Lea cada frase y llene el circulo del número que 
indique cómo se siente ahora mismo, o sea, en es/e momen
to. No hay contestaciones buenas o malas. No emplee mucho 
tiempo eli cada frase, pero lrate de dar Ja respuesta que mejor 
describa sus sentimientos ahora. 

1. Me siento calmado . 

2. Me siento seguro ... 

3. Estoy tenso 

4. Estoy contr.:iriaJo •....................•. 

5. Estoy a guslo ..•...... · •......•......•...... 

6. Me siento alterado 

7. Estoy preocupado actualmente por algún pasible contratiempo .... 

B. Me siento descansado ....•.............. 

9. Me siento ansioso . 

1 O. Me siento cómodo 

11. Me siento con confianza en mf ffiismo 

12. Me siento nervioso ...............•........... 

13. Me siento agitado ........................... . 

14. Me siento "a punlo de explotar" .. 

IS. Me sienlo reposado ... , .... , .. 

16. Me siento sali~fccho .. 

17. Esloy preocupado 

18. Me siento muy excitado y aturdido •................. 

19. Me siento alegre 

:!O Me siento bien 
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IDARE 
Inventario de Autoevaluacíón 

Ins1rucdoncs: .-\l!!;unas cxprcsionL'S que la gcnlc usa para dl!scribírse 
aparecen ~•bJjlJ. Lea cJda frase y llcnc t.'! círculo de:! nUmi.:ro que 
indiqul! cómo se :oiente gt•m·ralmen{('_ No h.w contestaciones 
buenas o mab!> . .'.'-:o cm¡)lcc mucho tkmpo en c;1Ja fr...t~e. pero 
trate de dar l:i respul.'sl¡¡ tlUL~ rn..:jor dl·~1.·ríha ...:Omo se sk•nte 
generalmente. 

SXR 

:! 1. Me siento liien © CV Q) © 

.,..., Me canso r;ipíJamt'ttle © @ @ @ 

23. Sknto ganas <le llorar © <D 0 © 

24. Quisiera ser rnn feliz como olros parecen serlo © © @ © 

25. Pierdo oporlunidades por no poder decidínnc rápid;:imente © © (!) © 

J6. Me sienlo descansado © <t @ @ 

:n. Soy uua persona "lranquila, serena y ~mscg.1da.. <D @ @ © 

28. Siemo que las difkul!ades se me amonronan al punlo de no poJer su~ 
perarlas . © @ @ © 

29. Me preocupo dcmasfado por i:os.1s sin ímponancia © @ @ @ 

30. Soy feliz CD @ @ © 

31. Tomo las cos:.1s muy a pecho © @ @ © 

32. Me falla conl1:mza 1-'n mf mi~mo © © @ @ 

33. Me siento seguro <D © @ © 

34. Trato dt• s.ai:.irlc el cuerpo a las crisis y dificultades © @ @ @ 

35. Me siento melancólico CD © @ © 

36. Me siento s.atisfrcho © © C1l © 

37. Aletm;:::; itl,,;~~ poco importantes pasan por mi mente y me molestan <D © @ © 

38. Me afectan t;mlo los desengailos que no m~ lo~ puedo quitar de la 
m~u © © © © 

39. Soy una person:i estable © ID @ © 

40. Cuando pienso en tos asuntos que rengo entre manos Uh' pongo tenso 
y alten.1do © © ro © 

"""'""" f.l.MASIJAt.MODEJU"10.S.A.DEC.\'. 
Aw.S.....C..2ctl Col.tt<pO¡S......., 

C.\90.Cw.uhlirMC ~.tlf. 



APENOICE 3 



ENOJO ESTADO 
D!STRIBUCION DE FRECUENC l AS y ESTADISTICAS DESCRIPTIVAS 

Por cent 
Valor Frequencia Porcent Valido 

10 
ll 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
31 
33 

EE 

Media 12.406 
Moda 10.000 
Curtosis 7 .468 
Err Est Sesgo .169 
Máximo 33.000 

Casos vá 1 idos 207 

85 41.1 
45 21. 7 
19 9.2 

9 4.3 
ll 5.3 
10 4.8 

3 l.4 
5 2.4 
4 l.9 
3 l. 4 
l .5 
3 l.4 
l .5 
3 l.4 
l • 5 
2 l.O 
l .5 
l .5 

T,otal 207 

Error Cst 
Desv Est 
Err Est Curt 
Rango 

41.l 
21.7 
9.2 
4.3 
5.3 
4.8 
l.4 
2.4 
l.9 
l.4 

.5 
l.4 

.5 
l. 4 

.5 
l.0 

.5 

.5 

100.0 

.266 
3.824 

.337 
23.000 

Sum 2568.000 

Casos Perdidos o 

Por cent 

Acum 

41. l 
62.8 
72.0 
76.3 
8l.6 
86.5 
87 .9 
90.3 
92.3 
93.7 
94.2 
95. 7 
96.l 
97.6 
98. l 
99.0 
99.5 

100.0 

100.0 

Mediana 
Varianza 
Sesgo 
Minimo 

ll.000 
14.621 

2.508 
l0.000 



ENOJO RASGO 
DISTR18UCION DE FRECUENCIAS y ESTADISTICAS DESCRIPTIVAS 

Porc:ent Porc:ent 
Valor Frequencio Porcent Válido Ac:um 

11 3 1.4 1.4 1.4 
12 1 .5 • 5 1.9 
13 12 5.8 5.8 7.7 
14 10 4.8 4.8 12.6 
15 16 7.7 7. 7 20.3 
16 18 8.7 8.7 29.0 
17 14 6.8 6.8 35.7 
18 13 6.3 6.3 42.0 
19 11 5.3 5.3 47.3 
20 15 7.2 7.2 54.6 
21 12 5.8 5.8 60.4 
22 13 6.3 6.3 66.7 
23 13 6.3 6.3 72.9 
24 11 5.3 5.3 78.3 
25 6 2.9 2.9 81.2 
26 7 3.4 3.4 84.5 

·27 6 2.9 2.9 87.4 
28 3 1.4 1.4 88.9 
29 5 2.4 2.4 91.3 
30 6 2.9 2.9 94;2 
31 3 L.4 1.4 95.7 
33 l .5 .5 96.l 
34 2 1.0 1.0 97.l 
35 4 1.9 1.9 99.0 
36 l .5 .5 99.5 
40 .5 .5 100.0 

Total 207 100.0 100.0 

ER 

Media 20.599 Error Esl .399 Mediana 20.000 
Moda 16.000 Desv Est 5.740 Varianza 32.950 
Curtos is .229 Err Est Curt .337 Sesgo .754 
Err Est Sesgo .169 Rango 29.000 Min1mo 11.000 
MAximo 40.000 Sum 4264.000 

Casos Validos 207 Casos perdidos o 



CONTROL DEL ENOJO 
D!STR!BUCION DE FRECUENCIAS y ESTAD!ST!CAS DESCRIPTIVAS 

Porc:ent Porc:ent 
Valor Frequenc:ia Porc:ent Va 1 ido Ac:um 

9 2 l.O l.O 1.0 
10 3 l.4 l. 4 2.4 
12 7 3.4 3.4 5.8 
13 7 3.4 3.4 9.2 
14 8 3.9 3.9 13.0 
15 9 4.3 4.3 17.4 
16 9 4.3 4.3 21. 7 
17 16 7.7 7.7 29.5 
18 11 5.3 5.3 34.8 
19 13 6.3 6.3 41.1 
20 14 6.8 6.8 47.8 
21 11 5.3 5.3 53.1 
22 10 4.8 4.8 58.0 
23 12 5.8 5.8 63.8 
24 9 4.3 4.3 68.1 
25 7 3.4 3.4 71.5 
26 4 1.9 l.9 73.4 
27 9 4.3 4.3 77.8 
28 14 6.8 6.8 84.5 
29 7 3.4 3.4 87.9 
30 14 6.8 6.8 94.7 
31 5 2.4 2.4 97.l 

·32 6 2.9 2.9 100.0 

Total 207 100.0 100.0 

CE 

Media 21. 440 Err Est .410 Mediana 21.000 
Moda 17.000 Desv Est 5.894 Varian~a 34. 743 
Curtos is -.979 Err Est Curt .337 Sesgo .047 
Err Est Sesgo .169 Rango 23.000 M1nimo 9.000 
M:Oximo 32.000 Sum 44'.!,8.000 

Casos V:Jlidos 207 Casos perdidos o 



ENOJO FUERA 
D!STRIBUCION DE FRECUENC !AS V ESTADISTICAS DESCRIPTIVAS 

Valor Freqwencia 

3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 

EF 

Media 5.662 
Moqa 4.000 
Curtosis .747 
Err Est Sesgo .169 
Máximo 12.000 

25 
44 
40 
43 
19 
17 

7 
4 
5 
3 

Total 

Err Est 
Desv Est 
Err Est 
Rango 

Sum 

Porcen t Porcent 
Porcent Val ido Acum 

12.l 12 .1 12. l 
21.3 21.3 33.3 
19.3 19.3 52.7 
20.8 20.8 73.4 

9.2 9.2 82.6 
8.2 8.2 90.8 
3.4 3.4 94.2 
1.9 1.9 96.l 
2.4 2.4 98.6 
l ".4 1.4 100.0 

207 100.0 100.0 

.142 Mediana 
2.048 Varianza 

Curt .337 Sesgo 
9.000 Minimo 

1172.000 

Casos va 1 ido_s 207 Casos perdidos o 

5.000 
4,196 

.964 
3.000 



ENOJO ADENTRO 
DISTRIBUCION DE FRECUENCIAS Y ESTADISTICAS DESCRIPTIVAS 

Porcent Porc:ent 
Valor Frequencia Porc:ent Valido Ac:um 

4 
5 
6 
7 
a 
9 

10 
ll 
12 
13 
14 
15 
16 

EA· 

Media 8.353 
Moda 9.000 
Curtosis .072 
Err Est Sesgo .169 
MAximo 16.000 

8 
16 
28 
31 
30 
38 
17 
12 
15 

5 
4 
l 
2 

Total 

Err Est 
Desv Est 

3.9 
7.7 

13.5 
15.0 
14.5 
18.4 
8.2 
5.8 
7.2 
2.4 
l.9 

.5 
l.0 

207 

Err Est Curt 
Rango 

3.9 
7.7 

13.5 
15.0 
14.5 
18.4 
8.2 
5.8 
7.2 
2.4 
1.9 

.5 
1.0 

100.0 

. l 74 
2.502 

.337 
12 .ooo 

Sum 1729.000 

Casos Validos 207 Casos perdidos o 

3.9 
11.6 
25. l 
40.1 
54.6 
72.9 
81.2 
87.0 
94.2 
96.6 
98.6 
99.0 

100.0 

100.0 

Mediana 
Varianza 
Sesgo 
Minimo 

8.000 
6.259 

.545 
4.000 
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