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~RODUCCION. 1 

El cunpo de la psichtogfa clinica se ha ido extendiendo e interesando cada vez 
más en el contexto en el cual ~ desarrolla la mujer, el cunbio ha planteado en el sentido 
de investigar a la mujer como ser aislado a coosiderlrla como un ente sobre el cual obran 
fac:toles ambientales que pucl!en dctenninar su desarrollo personal, ya sea en fonna 
positiva o negativa, limitand<I o propiciando el desarrollo de mejores y más efectivas 
respuestas de afrontamiento. ' 

Se ha hecho necesario conocer a la mujer no sólo en su contexto familiar, sino 
en el contexto social de su comunidad. como un intento para comprender los trastornos 
provocados en ella por los aspCctos negativos de la psicodinamia familiar. Este interés por 
establecer aquellos principios que de alguna manera regulan las interacciones que pueden 
darse a distintos niveles entre la mujer y su entorno, hace de alguna forma necesario el 
desarrollo de modelos explicalivos y/o de investigación que pennitan abordar con un 
enfoque sistémico, los problemias con que se enfrenta el clinico moderno. 

Se considera que I~ Ecología Humana representa en los últimos ailos una 
aproximación científica al estudio de los distintos escenarios donde la mujer se desarrolla 
y nos permite valorar con un e\if oque distinto, las circunstancias que propician un mejor 
desarrollo y aquellos que de alguna forma lo impiden. Bl\io esta perspectiva, a través de 
un estudio de campo y util~do como marco de referencia la Teoría Ecológica del 
Desarrollo Humano de Bronfenbrenner, este estudio pretende explorar dentro de la 
situación actual las variables psicológicas que pueden influir en la utilización de servicios 
de atención materno-infantil, e~focándonos en dos factores psicológicos relevantes como 
son: el Desarrollo o Crecimiento Personal, que incluye el grado de independencia, la 
orientación a metas, orientación cultural-intelectual, orientación acción-recreación y 
orientación moral-religiosa; y los estilos de afrontamiento que la mujer utiliz.a en la 
resolución de sus problemas (aproximación-evitación), que pueden variar entre estrategias 
de afrontamiento.activo-cognitivo, activo-conductual y estrategias de evitación. 

El presente trabajo esta subdividido en cinco capltulos; cada uno de los cuales 
habla sobre uno de los principales temas de esta investigación. 



JNTRODUCCION. 

El "Pítulo uno 1nta sobre el &roque Ecológico introducido por Uri 
Bronfenbrenner en el lllo de 1979. El Enfoque ~lógico e1 una perspectiva nueva en 
CllUlto a la concepción de la persona en desarrollo, del ambiente y, especialmente, de la 
inlerlcción que se da entre ambos (Bronfenbrenner, 1979). Este enfoque cubre entornos 
más allá del ya conocido y tralajado entorno inmediato (microsistema), ..,__ entornos 
en los que independientemente de que la persona en desuroUo no se encuentre presente 
en ellos, ~tos si influyen en su crecimiento. 

La ecologla nos da una serie de elementos metodológicos y conceptuales que 
podemos emplear en el ambiente ecológico o nicho de l.>s humanos: la cultura urbana, 
tanto para conocer las causas de las alteraciones de la conducta, como para reafirmar los 
programas terapéuticos. 

El estudio de los microsistemas (entorno inmediato), mesosistemas ( escemrios 
donde la persona en desarrollo participa activamente, sin st:r su entorno inmediato), 
exosistemas (escenarios en los cuales la persona en desarrollo no participa activamente, 
pero que aún así, lo que acontece alú, si lo afecta directamente), nos permiten conocer las 
influencias interpersonales y del entorno que determinan significativamente las estructuras 
de personalidad, los roles, las actividades y las relaciones en el desarrollo humano (Nava, 
Lagarde, & Rivera, 1988). 

El capítulo Dos es un análisis de cada una de las dimensiones que integran el 
Desarrollo personal: Independencia, Orientación a metas, Orientación cultural-intelectual, 
Orientación acción-recreación y Orientación moral-religiosa. En este capitulo se muestra 
de una lllllJ1era más clara lo detenninante que puede ser el rol, al observar la distinción 
que se hace entre roles, en este caso entre el hombre y la mujer, y la situación de 
desventaja que tiene la mujer en cada uno de los aspectos mencionados. 

El capitulo Tres se centra en el afrontamiento, sus antecedentes, los tipos de 
afrontamiento y la eficacia del mismo. El afrontamiento según Pearlin y Schooler, son las 
cosas que las personas hacen para evitar ser dailadas por las tensiones de la vida. Esas 
acciones por su naturaleza, se divi<Jen en estrategias activas o por aproximación y en 
estrategias de evitación. 

Las estrategias de afrontamiento por aproximación sugieren encaminar 
esfuerzos hacia la solución de los problemas, y en éstas se encuentra el afrontamiento 
activo-cognitivo y el activo-conductual. 
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JNTRODUCCJON. 

A diferencia de las de aproximaQóo, ca lu atnllegiu de m!Kión la intcneión 
ea la de DO cn&catar dilectamcnte la fuente de fallión. 

Los eapltulos Cuatro y Cinco 1e rdiaen a los antecedentes, el llSO, manejo, y 
ante todo, a la utilidad que tienen la Escala de Ambiente Social Familiar (FES) y el 
Cuestionario de Salud y Vida Cotidimw (HDL). Estos imtrumenlol fberon utiliudos para 
obtener, por 111111 parte, el desurollo perl008J a tra'Vá del FES y el tipo de respuestu de 
aftonlalniento por medio del HDL. 
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OBJETIVO. · 1 

La presente investigación tiene como objeto dctenninar si existe relación entre 
el desurollo o crecimiento personal y el tipo de respuesta de afrontamiento utilizado por 
mujeres en edad fértil, visto desde un punto de vista del enfoque soc:ioecológico. 
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JUSTIFICACION. 1 

La esfera de atención materno-infantil representa hoy en ella una 6rca 
prioritaria de los Sistemas de Servicios de Salud en la gran mayoría de los países, dado su 
impacto en la salud de la mujer y la del infante. Uno de los problemas relevantes en 
nuestro pafs es el alto Indice de mortalidad infantil. La tasa máxima aceptable se ubica en 
0.8 por 1000 nacidos vivos, sin embargo, en nuestro pafs no se ha logrado bajar del 8.0 
por 1000 nacidos (Riverón, Ríos y Carpio, 1989). Esto, aunado a la explosión 
demográfica que se ha dado en nuestro pafs a partir de la década de los cuarentas, le 
imprime características verdaderamente dramáticas a esta problemática. Una de las 
principales causas que se ha detectado de la mortalidad infantil es el bajo uso de los 
servicios de salud. En la Encuesta Nacional de Salud (1988), se detectó que en el Distrito 
Federal, del total de mujeres: el 31.5% no solicitaron atención fonnal durante su 
embarazo porque consideraron que no era necesario, el 39.7"/o no la solicitó por falta de 
tiempo, y el 11.4% porque no eran bien tratados en los centros de atención. 

Según Infante (1988), en condiciones de pobreza la gente no recurre a buscar 
ayuda en los centros de Salud, sino que opta por acciones tales como: a) no hacer nada y 
esperar a que los síntomas desaparezcan o se incrementen; b) utilizar remedios caseros; c) 
automedicarse; d) discutir los síntomas con parientes y amigos; e) recurrir a los recursos 
de la medicina tradicional, etc., y que esto se debe al hecho que entre el nivel de salud y la 
utilización de servicios, median una serie de factores de índole di versa y que al interactuar 
producen una serie de patrones de decisión, búsqueda y uso de los servicios de atención a 
la salud. 

Los estudios desarrollados sobre la problemática de la salud materno-infantil se 
han centrado particularmente en el análisis de la demanda y utilización de servicios 
institucionales y no fonnales, asl como para conocer el perfil sociodemográfico de la 
población usuaria. existiendo un reducido número de estudios que identifiquen factores de 
tipo psicológico que intervienen en la decisión de utilizar servicios de atención matemo
infantil. 
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JUSTIFJCACION. 

Kaplan y col s. ( 1977), nos dicen que el impacto de las variables de tipo 
psicológico tiende a maximiz.arse en patrones de aislamiento social y subutili7.ación de 
servicios fonnales de salud, cuando los individuos provienen de ambientes desfavorables 
social y económicamente hablando. 

Desde esta perspectiva, el contexto social o la ecología social de las 
comunidades es un factor que puede ser considerado en el análisis que tenga como 
objetivo identificar determinantes psicológicos en los patrones de uso dC atención médica, 
dirigidos a la mujer. La presente investigación surge como un intento de lograr entender 
que factores psicológicos pueden estar influyendo o determinando la forma de proceder de 
la mujer ante sus problemas; en este caso particular nos centraremos en su desarrollo 
personal y el tipo de respuestas de afrontamiento. 

La salud y el desarrollo de la mujer constituyen inquietudes vitales que 
determinan el bienestar de toda la sociedad - no sólo de las mujeres, sino también de los 
hombres, los niilos, las familias, las comunidades, las naciones y el mundo en general -. 
Las mujeres el<.perimentan condiciones singulares de salud y pautas peculiares de 
desarrollo como resultado de una constelación de múltiples factores genéricos y culturales 
(Leonard, 1983,). Estos mismos factores van a determinar la forma que adopte al enfrentar 
sus problemas. 

Todo ser humano tiene la necesidad de lidiar dla a día con las tensiones de la 
vida, y en general toda mujer (al entrar a la adolescencia y en adelante) tiene que enfrentar 
el decidir entre una serie de alternativas (que estudiar, casarse o no, tener hijos, etc.) que 
van a determinar su vida y la de su familia, y para ello es necesario contar con una serie 
de estrategias que coadyuven en la toma de decisiones, por lo tanto es importante conocer 
si existe relación entre el desarrollo personal y el tipo de afrontamiento para asl poder 
crear terapias dirigidas a acrecentar el crecimiento personal para que la mujer desarrolle 
estrategias de afrontamiento más eficaces que le permitan enfrentar sus problemas. Y ya 
que la mujer que tiene la responsabilidad de un niilo enfrenta una serie de problemas 
relacionados no sólo con su vida sino con el bienestar de su hijo, esto podria favorecer el 
despliegue de su repertorio de respuestas de afrontamiento. 

La selección de la muestra se hizo pensando en que podria cumplir con dos 
objetivos: por una parte, y tomando en cuenta que la atención resulta ser más efectiva 
cuando se conocen los verdaderos problemas del usuario, fue que se consideró la 
población de la Col. Rulz Cortines, ya que en este lugar se encuentra ubicado el Centro 
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JUSTIFICACION. 

Comunitario "Dr. Oswlldo Robler.•, y como consecuencia se esperarla que lu mujeres de 
dicha población fucnn lu mú asiduas a solicitar servicio, servicio que, contando 
con datos acerca de lu DC<:CSidadcs reales de estas mujeres, estarla dctenninado por lu 
mismas y CllCIDlinado a la solución de sus problemas; y por otra parte, que los resulWlos 
obtenidos pudieran ayudar de algwia manera a la población en general, hablando 
espcclficamcntc de desarrollo pcrsonll y re~puestas de afrontamiento. 

7 



CAPITULO 1: 
Enfoque Socioecológico. 
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CAPl11JLO 1 : 

Para poder detectlr con precisión Cllllea - las varilbles que inciden en la 
utilia'1ión de servicios de atención materno-infantil se Rqlliere de una mproximación que 
fundamente el interjuego de factores individuales. comunitarios y ambientales en 101 que 
se desenvuelven las mujeres. 

Recientemente, Bronfenbmmer (1979) propone un enfoque integrador que 
pennite investigar el deSUTollo hwnuo desde una nueva penpectiva tcóricm, esta visión 
conjunta se denomina Postura Ecológica o Enfoque Eeológico, en donde la ecologfa del 
desaaollo humano comprende el estudio ciendfico de la progresiva acomodación mutua 
entre un ser humano activo, un desarrollo y las propiedades cambiantes de los entornos 
inmediatos en los que vive la persona en desurollo y de cuánto se ve afectado este 
desarrollo por las relaciones que se establecen entre entornos, y por los contextos más 
grandes en los que están incluidos. 

Esta postura ecológica se define por tres caracteristicas: 

-Primero, no se concibe a la persona en desarrollo como un ente pasivo sobre 
el cual repercuta el ambiente, sino como un ser creador y modificador de su medio 
circundante. 

-Segundo, la relación que existe entre el ambiente y la pets0na en desarrollo es 
bidireccional, ya que el ambiente también requiere de un proceso de acomodación mutua. 

-Tercero, no se limita a un sólo entorno inmediato, sino que se extiende para 
incluir las interconexiones entre estos entornos y las influencias externas que provienen 
de los entornos más amplios. 

El hombre constructor, el hombre conquistador de su ambiente ocupa un lugar 
tan destacado en la imagen que la humanidad tiene de si misma que a veces nos olvidamos 
de que, cuando el hombre trata de modificar su medio, en realidad se encuentra haciendo 
algo que es común desde el punto de vista biológico. Todos los organismos se entregan a 
un complejo interactuar con sus medios, en el curso del cual modifican lo que encuentran 
y son modificad~s por esto mismo. Parte de esta interacción es esencial para el 
mantenimiento de la vida y por lo común está contenido en las definiciones del concepto 
mismo de vida . En el vivir hay necesariamente cambios que a la postre pueden alterar el 
propio organismo, ya sea química. biológica o conductualmente. 

9 



CAPITULO 1: Enfoque Socioecológico. 

Es peñectamente cluo que la vida en este planeta depende de un delicado 
equilibrio Clll>lógico entre muchas fonnas de vida, en todos los niveles de complejidad. 
Cada organismo da y toma de su medio en fonna tal que se mantiene en equilibrio 
genenl. Para sobrevivir, cada organismo, y cada grupo de organismos diversos, deben 
ureglárselas para lograr un ambiente en donde todo sea raz.onablemente compatible. 

Y ante esta realidad, Bronfenbrenner define el ambiente ecológico como un 
conjunto de estructuras seriadas, donde cada una de las cuales cabe dentro de la siguiente 
(como las muñecas rusas), y nos dice que precisa de tres niveles: en el nivel más interno 
se encuentra el entorno inmediato que contiene a la persona en desarrollo, en este caso a 
la mujer, y estarlamos hablando de su hogar. El segundo nivel se extiende más allá del 
entorno inmediato, y se ven los entornos por separado, teniendo siempre presente las 
relaciones que existen entre ellos y que pueden ser tan decisivas para el deSBrTollo de la 
mujer como lo que sucede dentro de su entorno inmediato. El tercer nivel del ambiente 
ecológico nos lleva aún más lejos, y evoca la hipótesis de que el desarrollo de la persona 
se ve afectado profundamente por hechos que ocurren en entornos en los que la persona ni 
siquiera está presente. 

Para Bronfenbrenner, en toda cultura o subcultura, los entornos de una 
determinada clase (como el hogar, la calle o la oficina) tienden a ser muy parecidos, 
mientras que entre culturas existen diferencias perceptibles; es como si dentro de cada 
sociedad o subcultura existiera un plan para organizar cada tipo de entorno. Además, el 
plan puede cambiarse, con lo cual resulta que la estructura de los entornos de una 
sociedad puede alterarse notoriamente y producir cambios en lo que respecta a la 
conducta y el desarrollo. Por ejemplo, es dentro de la sociedad que se tiene que cambiar la 
tan connotada situación de la mujer, para que se vea reflejado a nivel de los demás 
entornos. 

Bronfenbrenner coincide que la concepción teórica del ambiente como algo 
que va más allá de la conducta de los individuos y que incluye sistemas funcionales tanto 
dentro como entre entornos (sistemas que también pueden modificarse y expandirse), 
contrasta ampliamente con los modelos de investigación vigentes tanto en su alcance, 
contenido y estructura; en cuanto a su alcance nos dice que la orientación ecológica 
asume seriamente una posición teórica, que ha sido alabada con frecuencia en la literatura 
de las ciencias sociales, pero que rara vez se ha puesto en práctica en la investigación, y la 
traduce en ténninos operativos. No obstante, considera que este enfoque nos brinda la 
oportunidad de discernir los obstáculos y oportunidades que el ambiente nos brinda, hace 
posible observar el notable potencial de los seres hwnanos para responder de una 

10 



CAPITULO 1: Enfoque Socioec:oJósico. 

manera comtructiva a un medio compatible ccológicamcnte, cuando lo encuentra, dejando 
asl de subestimar tas capacidades y los puntos fuertes del hombre. Además de que tanto 
psicólogos como sociólogos coinciden en que lo que cuenta para la conducta y el 
desarrollo es el ambiente como se le percibe, más que como puede existir en la realidad 
objetiva. 

Un precepto básico de la -iiroximación ecológica es que los patrones de 
conducta individual estú condicionados por las caracterlsticas de su entorno fisico y 
social, y por las caractcrlsticas de la comunidad en la que el individuo habita. Estas 
caracteristicas comunitarias se convierten en la ecologla social que se puede analiz.ar en 
base a cuatro estructuras o sistemas de impacto como son: 

• El microsistema 

• El mesosistema 

• El exosistema 

• El macrosistema 

1.1 Microsistema. 

El microsistema está compuesto por el ambiente inmediato en el que la mujer 
experimenta las interrelaciones voluntarias de su vida diaria, es decir "un microsistema es 
un patrón de actividades, roles, interrelaciones interpersonales que la persona en 
desarrollo experimenta en un entorno determinado, con características fisicas y materiales 
particulares" (Bronfenbrenner, 1979). De esta manera es en el microsistema donde vamos 
a encontrar mayor cantidad de datos acerca del desarrollo de la mujer (sin ser el único). 

Para tratar de comprender un poco más lo que Bronfenbrenner denomina 
microsistema, es preciso conocer tres elementos importantes dentro del mismo, y que, 
además, se vera más adelante que de alguna manera son comunes a los demás sistemas, y 
estos son: actividades, roles y relaciones interpersonales. 

11 



CAPITULO 1: Enfoque Socioecológico. 

1.1.1. Actividades. 

Bronfenbrcnner define las actividades molares como la manifestación principal 
y más inmediata tanto del desarrolló del individuo como de las fuerzas más poderosas del 
unbiente que instigan e influyen sobre él: las acciones de los demás. 

Así, podriunos decir que en las actividades molares de la mujer se manifiesta 
el grado y naturaleza de su desarrollo psicológico, de esta manera se podría especular que 
entre más y mejores actividades molares tenga la mujer, mejor es su desarrollo 
psicológico. 

Bronfenbrenner nos explica que todas las actividades molares son formas de 
conducta, pero no todas las conductas son formas de actividad molar, basando tal 
distinción en la creencia de que no todas las conductas tienen la misma significación 
como manifestaciones del desarrollo o como factores que influyen en él, pues muchas son 
tan efimeras que tienen una importancia mínima (son las llamadas conducw 
moleculares); otras son más duraderas, pero, por carecer de significado para las personas 
que participan en el entorno, producen un impacto insignificante. 

Por lo tanto para considerar una conducta como actividad molar debe de tener, 
tanto cierta persistencia en el tiempo como cierta prominencia en el campo 
fenomenológico de la persona en desarrollo y de las demás personas que están presentes 
en el entorno. 

Más explícitamente, las actividades molares se caracterizan por tener dos 
propiedades: la primera, es molar y progresiva, ya que una actividad molar no es un 
movimiento o una expresión oral (no es un hecho momentáneo), por el contrario, es un 
proceso continuo que requiere algo más que un principio o un fin. Una actividad molar se 
diferencia de un acto ,que se percibe como algo instantáneo y, por ende, de carácter 
molecular. La segunda propiedad es que se caracterizan por tener un momento propio, un 
sistema de tensión (Lewin, 1935; citado por Bronfenbrenner, 1979), que contribuye a su 
persistencia en el tiempo y a su resistencia a la interrupción hasta que se completa la 
actividad (ya que lleva impllcita una intención). 
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Lu mctiviclldcs vufan legÚll el godo y complejidad de los objetivos que lu 
motivan. Ea1a wriación se puede ~ en Clllllto a dos dimensiones de car6cter 
fenomenológico (lo que significa que se definen ICgÚD el modo en el que el mctuante lu 
percibe): 

a) Perspectiva temporal, cuya determinación depende de que el actuante 
perciba la mctividad como si se produjera sólo en el presente inmediato, 
mientras participa en ella, o como parte de una trayectoria temporal mú 
amplia, que ttasc:iende los limites de la acción progresiva, y que se prolonga 
hacia atrás, en el pasado, o hacia adelante, en el futuro. 

b) Meta estructurada, es la medida en la cual se percibe conscientemente la 
actividad como algo que posee una meta estructurada explicita, ya sea que el 
camino hacia la meta se perciba como directo (con un curso único de acción), o 
como si incluyera una secuencia de pasos o submetas, que consistan en una 
serie de etapas planeadas con anticipación (la anticipación obra como la 
intercepción entre el primer y segundo campo fenomenológico). 

Las actividades varían en la medida en que involucran objetos, personas y 
hechos que no están en realidad presentes en el entorno inmediato (esta invocación puede 
lograrse a través de conversaciones , namcioncs de cuentos, la fantasla, representaciones 
pictóricas). Incluso cuando las actividades de una persona se limitan a las experiencias 
dentro del microsistema, pueden asumir un nivel de complejidad elevado si se introduce 
otro elemento del mismo sistema: las relaciones con los demás. Aunque muchas 
actividades molares pueden reali7Jll'SC en soledad, algunas requieren, necesariamente, la 
interacción con otras personas (Bronfenbrenner, 1979). 

Las actividades cuando las realizan los demás que están presentes en el 
entorno, constituyen la fuente principal de efectos directos del ambiente inmediato sobre 
el desarrollo psicológico. Además cumplen varias funciones con respecto al desarrollo 
humano, ya que pueden servir del mismo modo, y a veces al mismo tiempo, como causa, 
contexto y consecuencia del desarrollo psicológico. 
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1.1.2. Roles. 

Desde el punto de vista del enfoque ecológico "un rol es un coqjunto de 
1etividadcs que se esperan de una penooa que ocupa una posición dctcnninada en la 
sociedad, y las que se esperan de los dcmás, en relación con aquella" (Bronfenbrenner, 
1979). Los roles suelen identificarse como las etiquetas que 1e utiliz.an para designar 
distintas posiciones sociales en una cultura, y son diferenciadas según la edad, el sexo, la 
reliM:ión de parentesco, la ocupación o el status social, y otros más (grupo étnico y 
religión). 

Las expectativas de roles en la sociedad, que se refieren a cómo a de actuar la 
persona que ocupa una detenninada posición, y cómo han de actuar los demás con 
respecto a ella, pertenecen no sólo al contenido de las actividades sino también a las 
reliM:iones entre las dos partes, en fiutción de los parámetros diádicos (grado de 
reciprocidad, equilibrio de poderes y relación afectiva). 

Esto es, la mujer dentro de su familia (microsistema) tiene o asume un rol 
determinado, el de madre, el cual está definido por la sociedad (aunque en la actualidad 
esta cambiando) que consiste en cuidar de los hijos, del marido, de la limpieza de la casa 
y de su familia en general. Y esto en muchas ocasiones limita su crecimiento personal, ya 
que en todas estas actividades va implicita la sumisión. 

El rol, que funciona como un elemento del microsistema, en realidad tiene sus 
ralees en el macrosistema de un orden superior, y en la ideología y estructuras 
institucionales que se asocian con él. Es este hecho el que les da el poder especial para 
influir (e incluso imponer) la fonna en la que una persona se comporta en una situación 
determinada, las actividades en las que participa, y el tipo de relaciones que establece con 
las demás personas de su entorno. Se reitera, el rol de la mujer esta determinado por la 
sociedad. 

Zimbardo y cols.(citado por Bronfenbrenner, 1979), dicen que "las malas 
acciones no son realizadas necesariamente por seres humanos malos, sino que pueden 
atribuirse a la influencia de fuerzas sociales poderosas", por lo tanto la distribución 
arbitraria de roles podria producir efectos sociales tanto constructivos como destructivos. 
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Una misma persona puede aswnir diferentes roles, o sea experimentar una 
transición de roles. Muchas transiciones de roles se producen porque implicu un cambio 
de entorno, adcmú de un cambio de posición social. 

La tcOlia de roles, deS11TOlllda por G.H. Mead (1934), los Thomas (1927, 
1928), Sullivan (1947) y Cottrcll (1942), parecerla implicar que CS1a exposición deberla 
facilitar el proceso de desarrollo psicológico. Todos estos teóricos consideran el 
deS111TOllo de la pcnonalidad como el resullado de un proceso de diferenciación 
progrcsiva de roles (Bronfenbrcnncr, 1979). 

1.1.3. Relaciones. 

Las relaciones dentro de esta perspectiva ecológica no pueden ser menos 
importantes, se dice que "se establece una relación cuando una persona en un entorno 
presta atención a las actividades de otra, o participa en ellas" (Bronfenbrenner, 1979). 
Esta conducta de reciprocidad, de prestar atención y de involucrarse en actividades 
constituye una diada, y es importante para el desarrollo porque crea un contexto critico 
por si misma, y además es el componente básico del microsistema, que hace posible la 
formación de esttucturas interpersonales n1's grandes (triadas, tétradas y demás). 

Las diadas según el potencial que tengan para aumentar el desarrollo 
psicológico, pueden adoptar tres fonnas funcionales diferentes y aunque cada una de estas 
formas diádicas tiene características particulares, no se excluyen entre si, es decir pueden 
ocurrir simultáneamente o por separado, y estas son: 

1. Diada de observación - se produce cuando uno de los miembros presta 
atención (de una manera estrecha y duradera) a la actividad del otro, el 
cual, a su vez, por lo menos reconoce el interés que se demuestra; a esto se 
le agrega un requisito interpersonal adicional: no sólo es necesario que la 
actividad del otro constituya realmente un centro de atención, sino que, 
además, esa persona debe dar una respuesta manifiesta a la atención que se 
demuestra. 
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2. Diada de actividad conjunta • es aquella en la cual los dos participantes se 
perciben asf mismos haciendo algo juntos (no significa que hagan lo 
mismo), esto es, que las actividades que realicen sean algo diferentes, pero 
complemenwias (partes de un patrón intq¡rado). Una diada de actividad 
conjunta representa condiciones favorables para aprender durante el 
transcurso de la actividad común y aumenta la motivación para llevar a 
cabo y peñeccionar la actividad cuando los participantes ya no están juntos. 

Toda diada posee ciertas propiedades caractcrlsticas, pero en la diada de 
actividad conjunta se hacen más notorias, por lo tanto es aquí en donde se van a explicar, 
sin dejar de tener presente que estas propiedades son comunes a este tipo de relaciones, 
estas son: 

Reciprocidad: en toda relación diádica lo que hace A influren en B y 
viceversa, por lo tanto uno de los miembros debe coordinar sus actividades con 
las del otro. 

Al respecto, Bronfenbrenner (1979) aclara que la reciprocidad con su feedback 
mutuo concomitante, genera un momento propio, que motiva a los participantes no sólo a 
perseverar sino también a intervenir en patrones de interacción cada vez más complejos, 
resultando una aceleración del ritmo y un aumento de la complejidad de los procesos de 
aprendizaje. Menciona que el momento que se desarrolla durante la interacción reciproca, 
también tiende a afectar a otros tiempos y lugares: es probable que la persona retome su 
pane, o la de la otra persona, de la actividad conjunta, en otros entornos, en el füturo, 
tanto con otros como solo. Siendo estos los efectos más fuertes que la interacción diádica 
produce en el desarrollo, en especial durante la actividad conjunta. 

Equilibrio de poderes: a pesar de que en la relación diádica existe reciprocidad, 
es probable que uno de los miembros tenga más influencia sobre el otro, siendo 
importante para el desarrollo en muchos aspectos. Este aprendizaje, según 
Bronfenbrenner, contribuye al desarrollo cognitivo y social, ya que las 
relaciones de poder caracterizan tanto a los fenómenos fisicos como a los 
sociales que la persona en desarrollo encuentra en diversos entornos 
ecológicos, a lo largo de su vida; además se tiene comprobado que la situación 
óptima para aprender y desarrollarse es aquella en la que el equilibrio de 
poderes va cambiando poco a poco a favor de la persona adquiriendo más 
oportunidades de ejercer el control de la situación. 
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Relación afectiva: cuando las personas realizan actividades juntos es probable 
que desarrollen sentimientos mú fuertes entre ellos, estos sentimientos pueden 
ser mutuamente positivos, negativos, ambivalentes o asimétricos (cuando uno 
siente atracción por el otro, pero no es correspondido). Estas relaciones 
afectivas tienden a hlccnc mú diferenciadas y fuertes mienlras mú dura la 
actividad conjunta. POI' cuanto son positivas y reciprocas desde el principio, y 
estas CIJ'actcristicas aumentan a medida que prosigue la interacción, puede 
aumentar el ritmo y la probabilidad de que se produzcan los procesos de 
desarrollo. También facilita la fonnación del tercer tipo de sistemas de dos 
personas, la diada primuia (Bronfenbrenner, 1979). 

3. Díada primaria: es aquella que sigue existiendo fenomenológicamente para 
ambos participantes, incluso cuando no están juntos, cada uno de ellos 
aparece en los pensamientos del otro, es objeto de grandes sentimientos 
emotivos, y sigue influyendo en la conducta del otro, aunque estén alejados. 
Se considera que estas diadas ejercen una fuerza poderosa en la motivación 
del aprendizaje y en la orientación del curso del desarrollo, tanto en 
presencia como en ausencia de la otra persona (Bronfenbrenner, 1979). 

Una diada que cumpla con las condiciones óptimas de reciprocidad, 
complejidad creciente en forma progresiva, sentimientos positivos mutuos, y cambio 
gradual del equilibrio de poderes, será la llamada diada de desarrollo, ya que será la mejor 
relación que se pueda dar entre dos personas para promover su d~sarrollo. Asl la diada 
constituye un sistema de desarrollo, en especial al convertirse en una relación primaria, 
pues se transforma en un vehículo con un momento propio que estimula y apoya los 
procesos de desarrollo de los participantes, en tanto éstos permanezcan interconectados 
por un vínculo de dos personas. 

Cuando la diada se amplia e incluye a más de dos personas, se convierte en lo 
que Bronfenbrenner llamó un sistema N + 2. Nos dice que respecto a estos sistemas no se 
tiene muy en claro que ocurre dentro del microsistema, no se sabe que tanto un tercero 
puede aumentar o disminuir la capacidad de una diada para desempeñar sus funciones de 
desarrollo. 

Parece 'ser que desde un punto de vista positivo (aunque faltan todavía pruebas 
sistemáticas), es probable que estas personas puedan funcionar de manera constructiva, 
como por ejemplo: sirviendo como confidentes, ayudantes, sustitutos o víctimas 
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propiciatorias. proporcionando infonnación, consejo, o recursos materiales necesarios, 
reforundo iniciativas, facilitando la fonnación de nuevas relaciones sociales, o 
fortaleciendo el pode-r de una segunda persona como modelo de conducta pua la primera. 
Por el lado negativo los terce-ros pueden conve-rtirsc en fuentes de distracción (Lamb, 
1976b, 1977, 1978; citado por Bronfenbrenne-r, 1979), percibirse como rivales (Baldwin, 
1947; citado por Bronfenbrenne-r, 1979), o reducir la Widad de la relación primaria. 

Los patrones de interacción de una estructura N + 2 pueden ser secuencia les, y 
para Bronfenbrenner este sistema de interacción secuencial es a lo que llamó red social. 

Como se necesita un mínimo de tres pe-rsonas para que tenga lugar una 
interacción secuencial, las redes sociales son peculiares de los sistemas N + 2. Una 
estructura interpersonal secuencial, en la que cada miembro en algún momento interactúa 
con cada uno de los demás, constituye una red social cerrada. Una estructura en la cual 
algunas diadas que teóricamente son posibles no ocurren en realidad se llama red social 
incompleta. Las redes sociales pueden producirse en un mismo entorno, y las más 
comunes y amplias, son aquellas que se extienden a través de los entornos, constituyendo 
asi elementos del meso- o del exosistema (Bronfenbrenner, 1979). 

1.2 Mesosistema. 

Muchos de los conceptos empleados para esbozar la estructura y el 
filncionamiento del microsistema, son usados para analizar las fuerzas que afectan los 
procesos de socialización y desarrollo a nivel del mesosistema, por lo tanto no es raro que 
sus componentes principales sean los mismos elementos del entorno inmediato: 
actividades molares, roles, y las estructuras interpersonales, en forma de diadas, y 
sistemas N + 2, con diferentes grados de reciprocidad, equilibrio de poderes y relaciones 
afectivas. 

La diferencia reside en la naturaleza de las interconexiones. A nivel del 
microsistema, las diadas y los sistemas N + 2, las transacciones de roles y las actividades 
molares se producen dentro de un sólo entorno, mientras que en el mesosistema, estos 
procesos tienen lugar a través de los limites de los entornos. 
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BRlllfcobrmacr define el mesosistema como "un conjunto de relaciones entre 
dol o mis entornos, en los que la persona co desurollo participa de una manera activa" . 

El ~lllCINI es la segunda estructura del 11111biente ecológico, y rq>RSCDta 
las relaciones intenistana ele importmc:ia en el desarrollo hwnano, en otras palabras, los 
mesosistemu son los cslaboncs entre los microsistemas de los cuales el individuo fonna 
JMllC. 

Cabe clcslllc.- cuatro tipos ele conexiones genenles: 

a) Participacióo en entornos múltiples. Es la fonna más elemental de 
conexión colrc entornos, ya que se requiere por lo menos de una de sus 
manifemcioocs para un mesosistcma. Tiene lugu cuando la misma persona 
rali7.a actividades en más de un entorno; cuando esta participación se produce, 
por fuerza, en forma de una secuencia, también puede definirse la participación 
en entornos múltiples como la existencia de una red social directa o de primer 
orden, a tram de los entornos en los que participa la persona en desarrollo. La 
existencia de la red, y. por lo tanto, de un mesosistema, se establece cuando la 
persona en desarrollo ingresa por primera vez en un entorno nuevo (transición 
ecológica, de un entorno a otro). 

Cuando la persona participa en ambos o más entornos del mesosistema, se le 
denomina vínculo primario, y a las demás personas que participan en los mismos entornos 
se les lluna vínculos complementarios, y si en una diada participa una persona que 
funciona como vinculo entre entornos, se le designa con el nombre de diada de 
vinculación. 

b) Vinculación indirecta. Aún cuando la persona no participa de una manera 
activa en 11111bos entornos, se puede dar una conexión entre ellos a través de un 
tercero, que funciona como vinculo intermediario entre las personas de los dos 
entornos. De esta fonna, las personas que participan pueden no tener 
encuentros personales y se convierten en miembros de una red de segundo 
orden entre entornos. Este tipo de conexión de segundo orden también puede 
ser más remoto, incluyendo a dos o más vinculos intermediarios en la cadena. 
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c) Comunicaciones entre entornos. Son m~e1 que se tnnsmitcn de un 
entorno a olro, con la intcnción expresa de proporcionar información especifica 
a las personas del olro entorno, esta información puede establccene de muchas 
fonnas: directamente por una interacción cara a cara, por conversaciones 
telefónicas, por correspondencia u otras formas de mensajes por escrito, por 
notificaciones o anuncios, o indirectamente a través de la cadena de red social. 
La comunicación puede ser unilateral, o puede producirse en ambas 
direcciones. 

d) El conocimiento entre entornos. Se refiere a la información o experiencia 
que se tenga de un entorno con respecto al otro. Este conocimiento puede ser 
obtenido por comunicación entre entornos o de fbcntes externas a los mismos 
(libros o revistas). 

La transición de entornos, tiene lugar cuando la persona ingresa a un nuevo 
entorno, y puede ser el vinculo directo más critico entre dos entornos si la persona ingresa 
a este nuevo entorno ella sola, entonces en estas circunstancias, la transición y el vinculo 
que se establece como consecuencia se denomina solitarios, pero si por el contrario, la 
persona entra acompailada de alguien más, la transición y el vínculo son duales, una 
transición dual permite que se forme un sistema de tres personas tan pronto como se 
produce el ingreso en el nuevo entorno, con todo su potencial de efectos de segundo 
orden; y si en un mesosistema existe más de una persona que participa activamente en 
ambos entornos entonces se tiene una vinculación múltiple. En un mesosistema en el cual 
los únicos vínculos, aparte del vinculo original, son indirectos o no existe ningún tipo de 
vinculo adicional, se considera que es un mesosisterna con una vinculación débil. 

La participación en más de un entorno tiene consecuencias para el desarrollo. 
A partir de la primera infancia, el número de entornos en los que la persona en 
crecimiento interviene activamente aumenta en forma gradual. Esta participación creciente 
en entornos múltiples no sólo es consecuencia del desarrollo; en ciertas condiciones, 
también es causa (Bronfenbrenner, 1979). La participación en la actividad conjunta, en 
más de un enlomo, exige que la persona en desarrollo se adapte a diferentes personas, 
tareas y situaciones, lo que aumenta el alcance y la flexibilidad de su competcncia 
cognitiva y sus habilidades sociales, además de que el momento motivacional tiende a 
generalizarse a otras situaciones, aumentado estos efectos si los participantes tienen una 
significación emocional mutua (díada primaria). 
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1.3 Exosistema. 

Otra de las estructuras del ambiente ecológico es el exosistema, el cual se 
refiere a uno o más entornos que no incluyen a la persona en desarrollo como par1icipantc 
activo, pero en los cuales se producen hechos que afectan el entorno que si comprende a 
dicha persona. o que se ve afectada por lo que ocurre en ese entorno. 

El Exosistema, legún Bronfcnbrcnner, representa tanto las estructuras soc:iales 
fonnales como las infonnales que por si mismos no sólo contienen al individuo en su 
proceso de desarrollo, sino que imprimen o incluyen los escenarios inmediatos en los 
cuales se encuentra el individuo y que, por lo tanto, influyen, delimitan y aún determinan 
lo que pasa ahl. 

En este sentido estaríamos hablando de que si en la comunidad no se tiene 
acceso a los servicios de salud o no existen, este hecho puede ser una causa de que la 
mujer no acuda a solicitar el servicio, ya que aqui se involucran factores ambientales o del 
entorno, en el cual la mujer no esta inmersa pero que están determinando la manera en 
que ella actúa frente al problema. 

Bronfenbrcnner nos dice que para demostrar el funcionamiento de un 
exosistema como contexto que influye en el desarrollo , es necesario establer.er una 
secuencia causal que implique al menos dos pasos: 

1) que conecte los hechos que se producen en el entorno externo con los 
procesos que tienen lugar en el microsistema de la persona en desarrollo. 

2) que vincule los procesos del microsistema con los cambios evolutivos que 
se produzcan en una persona dentro de ese entorno. 

Esta secuencia causal también se puede dar al contrario, o sea, que la persona 
ponga en movimjento procesos dentro del microsisterna y repercutan en zonas distantes. 

Son pocos los estudios existentes que cumplen con este requisito, por lo tanto 
este vínculo suele darse .por sentado. 

21 



CAPITULO 1 : Enfoque Socioecológico. 

1.4 Macrosistema. 

Finalmente, esta el Macrosistema, que se refiere a la relación en forma y 
i:ontcnido de los sistemu de menor orden (Micro-, Meso- y exosistcmas), que existen o 
podrian existir, a nivel de la subcultura o cultura en su totalidad, junto con cualquier 
sistema de creencias o ideologlas que smlcntcn estas correspondencias, o sea, que el 
macrosistcma asume los valores cullllrales y sistemas de creencias que existen en la 
comunidad y que afectan en el proceso de desarrollo humano a través de su influencia 
sobre el desarrollo ontogenético. 

Como ya se dijo con anterioridad, los macrosistemas (culturas) difieren de una 
sociedad a otra al observarse diferencias perceptibles, ya que cada una tiene un tipo de 
plan especifico de organización que va de acuerdo a las caracterlsticas de su gente y sm 
costumbres, sin embargo, en un nivel interno todas comparten ciertos aspectos como son: 
los tipos y clases de entornos en los que las personas entran en delcnninada etapa de su 
vida, en el contenido y la organización de las actividades molares, los roles y las 
relaciones que se crean en cada uno de los distintos entornos y más aún, en el alcance y 
naturaleza de las conexiones que existen entre los entornos. 

Una manera de explicarlo de forma más sencilla, seria diciendo que de una 
cultura a otra hay diferentes ideas o formas de comportamiento, y para no apartamos del 
asunto que nos ocupa, hablemos de la mujer y la imagen que se tiene de ella en nuestro 
país, dicha imagen no es la misma que se tiene en Estados Unidos o en China, por 
nombrar algunos. En el capitulo 2 hemos visto que desde su nacimiento la mujer tiene 
predestinado, como todos, aunque para ella no ha sido del todo satisfactorio; un rol, el de 
madre; un tipo de actividad, ama de casa, con todo lo que involucra, y la clase de relación 
que debe tener, que no va más allá de la que se puede dar dentro de su hogar; todas y cada 
una supeditadas a la aceptación de otro (por lo menos en nuestra población de estudio). 

Lo que es común a todas las culturas son las estructuras de familia, clase 
social, cte., así como el establecimiento de roles, actividades y relaciones, en cada país 
están presentes aunque su organización o concepción sea otra. 

Este modelo ecológico aparte de proveer un esquema para el ordenamiento 
sistemático de grandes cuerpos de datos, sirve también como gula de futuras 
investigaciones empíricas. 
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Considerando que el Enfoque Ecológico es un modelo de investigación 
integral, el desarrollo penona1 y el comportuniento de afronllr de la mujer, tiene que ser 
el resultado de la interacc:ión de una serie de factores que se dui. no sólo a nivel del 
milll'OSistana, lino que tunbién son el producto de la relación con el meso-, el cxo- y el 
macrosistema. 

En el microsistcma se pueden fortalecer o debilitar ciertos aspectos culturales, 
es esto lo que da la ini¡ua1 forma de ser de cada pmo111, por ejemplo, lli en la relación 
diadica existe reciprocidad, el cambio de poder es ggdua1, permitiendo el aprendi7.ajc, y 
los sentimientos son positivos estimulan la valonción, respeto y autoestima de la mujer. 
Es a nivel del microsistcma que se dan lu manifestaciones de la conducta, siendo la raz.ón 
por la cual muchos investigadores se limitan a estudiar sólo este escenario. 

Sin embargo, la conducta individual se concibe esencialmente como un reflejo 
de una función especializada en el seno de una estructura mayonnentc organizada, el 
macrosistcma; es aquf en donde se establecen las normas, costumbres y creencias, que se 
manifiestan a través del rol, y que van a determinar el tipo de actividades y relaciones que 
debe tener la mujer a lo largo de su vida. 

Tanto las actividades como las relaciones se pueden enriquecer con cuanto mis 
contacto se tenga con los mcsosistcmas; estas conexiones se pueden dar, por ejemplo, 
cuando la mujer trabaja y/o estudia, o por medio de un tercero, en este caso podrla ser el 
ingreso a la escuela de su hijo, o bien a través de infonnación acerca del entorno por 
medio de libros, revistas, cte. 

El exosistcma como el escenario en el que la mujer no participa activamente 
pero que de igual manera influye en su desanollo, representa tanto las instituciones 
sociales fonnalcs como las infonnales y de ellas también depende la calidad de vida que 
tenga la mujer. 

En este enfoque el ambiente figura tan importante como el individuo mismo, ya 
que entre ambos se establece una relación reciproca, en donde no se puede modificar a 
uno sin que ese cambio rcpm:uta en el otro. 
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CAPITIJLO 1 : Enfoque Socioeco!ógieo. 

Además realu la importancia de factores tales llOlllO unbientc familiar, 
etecD1:iu y costumbra, como algunos de los elementos que lllllados con lu condiciones 
ec:oaómicu y sociales de los individuos determinan sus ICCiones. 
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CAPITIJLO 2 : Crecimiento o deurrollo Pcnonll. 

Bronfenbrenner defme el desarrollo "como el cambio perdurable en el modo 
en que WJa persona percibe su ambiente y se relaciona con el". Este desarrollo se ve 
reflejado en el grado de independencia, orientación a metas, orientación cullul'll
intelectual, orientación acción-recreación y orientación moral-religiosa que muestra la 
mujer. Es propósito de este capitulo conocer la situación y manejo que la mujer hace de 
ellos y la importancia de la detenninación ambiental sobre los mismos. 

Dentro de la creciente diS<:iplina del desarrollo, la investigación de la 
psicologla va adelante en muchos puntos diferentes a lo largo de el continuo fundamental 
aplicado. El fin teórico está en construir un cuerpo de teoría que guíe la investigación 
hacia un mejor entendimiento de los procesos básicos de la conducta y desarrollo humano 
y de las diferentes direcciones que el desarrollo puede asumir en la vida. El fm práctico 
está en proveer respuestas a algunas de las muchas preguntas biológicas y sociales de los 
verdaderos problemas de la vida de los seres humanos que se desarrollan en la sociedad 
moderna. Por más teórico o práctico la orientación de investigación puede ser, sin 
embargo, un requerimiento básico para el progreso en todos los puntos a lo largo del 
continuo, es una plusvalla apropiada de la naturaleza y de conocer el alcance del ambiente 
natural verdadero que realmente afecte el desarrollo del comportamiento. Por un lado la 
orientación teórica que comprenda o reconozca las complejidades del desarrollo humano 
seguramente tendrá que basarse no simplemente sobre estudios en laboratorio de procesos 
que el hombre tiene en común con animales de muchos niveles, sino en las realidades del 
comportamiento singularmente humano como ocurre y se desarrolla en el ambiente 
natural. Por otra parte, la práctica social que es efectiva en prevenir cienos tipos de 
desarrollos, no ha logrado obtener el conocimiento práctico de la interacción Hombre
Ambiente y sus consecuencias para el desarrollo (Ambrose, 1976). 

La psicología del desarrollo no ha encontrado aún la manera de inspeccionar 
esta interacción por la complejidad y variabilidad enorme del ambiente. No tiene una 
estructura que pennita manejar sistemáticamente las variables ambientales y sus 
relaciones con las variables de desarrollo (Ambrose, 1976). Es por lo tanto posible que un 
paso importante hacia rectificar esta posición ha sido tomada por algunos psicólogos, que 
sobre ai'ios recientes, han welto a la ecología para tomar una perspectiva nueva sobre la 
relación del ambiente y la naturaleza del hombre. En el presente trabajo se pretende 
continuar con esta perspectiva socio-ecológica y abordar las dimensiones del crecimiento 
o desarrollo personal, analizando como cada una de ellas es un elemento importante para 
el grado de crecimiento personal que experimenta la mujer de hoy. 
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2.1 Independencia. 

En nuestra socicdld se establec:en condiciones que pueden aumenw al múimo 
ciertos tipos de comporWnientos y ciertas condiciones de crecimiento penonal (Moo1, 
1976), hay mudw razones por tu cuales la psicologfa de la mujer ca actualmente el tema 
más conttovcnial de la psicologfa contempoónea, por lo tanto e1 importante conocer que 
motiva o impide el gndo de independencia que la mujer de nuesttos ellas puede llegar a 
alcanzar dcntto de la familia y en la socicdld. 

Godlnez y Aneota ( 1982) hacen un seguimiento de los cambios que ha sufrido 
la condición social de la mujer a través de la historia y nos dicen que en los inicios de la 
pre-historia, la mujer tenla una existencia austera, semejante a la del hombre; más tarde, 
cuando se da el cambio de vida nómada a sedentaria (periodo paleolítico) originada por el 
descubrimiento de la lgricultura, surge la primera división del trabajo, a la mujer se le 
asocia con deidades femeninas, que la convierten en heredera de bienes (matriarcado). Sin 
embargo, el hombre substituye a la diosa por un dios masculino y la mujer pasa a ser parte 
de una sociedad patriarcal incipiente, que al paso del tiempo evoluciona en beneficio de 
los intereses del varón, para lo cual influyen factores sociales, como son: el económico, el 
histórico y el cultural (Godínez, & Arreola, 1982); así comienza la dependencia de la 
mujer hacia el hombre. Desde entonces el comportamiento de ella se ve supeditado al 
deseo del hombre. Se le da a la mujer la imagen, socialmente aceptada, de ama de casa, 
en donde su deber es cuidar de los hijos, del esposo y de los quehaceres de la casa, en 
donde no tiene ni voz ni voto en cosas que no sean meramente domésticas. 

La existencia de hijos es probablemente uno de los hechos determinantes en la 
idea tan común de que la mujer tiene que estar en su casa. Las caracteristicas biológicas 
propias del embarazo han sido argumento facilitador para justificar la situación. En 
ocasiones, la mujer que durante los primeros tiempos de su matrimonio tuvo la posibilidad 
de llevar una vida activa fuera de su casa, ve truncada su libertad cuando se enfrenta a las 
condiciones del embarazo y debe resignarse a no tener ya más el permiso de su marido 
para trabajar, estudiar, o hacer cualquier otra actividad social (Bringas, 1989). 

Actualmente la situación de la mujer mexicana está fluctuando entre la 
sumisión y la emancipación. Esta situación de constante acomodamiento que está 
experimentando, se debe a varios factores como son: tecnológicos, a los medios de 
comunicación masiva, a movimientos feministas y en general al desarrollo global de la 
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civilización, que llhora le presenta nuevos modelos con los cuales identificarse y que 
contienen lltas connotaciones úectivu de 1CePtación social, y en la pn mayoria de los 
casos de beneficio económico a los grandes capitales, estos modelos implican ser 
autosuficiente o productiva, afmnativa, rebelde, espontánea, Oexible, egolsta, capaz de 
toll\ll sus propias decisiones (Godlnez, & Arreola, 1982). 

Las mujeres parecen tener un sentido de vinculación con ottas personas mh 
desarrollado que los hombres. Su sentido de autonomía se organiu y se integra en el 
contexto de relaciones interpcrsonlles Intimas cercanas; pero esto no quiere decir que la 
mujer busque ser dependiente sino independiente. La aparente paradoja de la situación 
femenina en sus relaciones interpersonales, separada pero vinculada al mismo tiempo, 
puede entenderse si se estudia lo que se llama empatla. Judith V. Jordan (citado por 
Gómez, & Gómez, 1986) sugiere un nuevo modelo para entender el deS111TOl10 del Yo en 
el que la empalia jugarla un papel central en el deS111TOl10 de un sentido de separación 
coherente, pero al mismo tiempo, un sentido de vinculación en constante interacción 
dinámica a lo largo del ciclo vital de la mujer. Hasta hoy se crela que el desarrollo del 
"Sell" dependla de la separación e individualización del ser humano. El desarrollo de la 
mujer contradice esta teoría y sugiere un nuevo modelo en el que debe subrayarse la 
centralidad de las relaciones interpersonales a través de todo el ciclo vital de la mujer. La 
mujer es un ser en interacción constante, no es un ser aislado o completamente separado o 
individualizado. Si se tiene en cuenta que el sentido de ser de la mujer se forma dentro de 
un contexto de interrelación interpersonal, su necesidad por otras personas es crucial para 
la formación de su sentido de identidad. Como consecuencia de esto, la mujer está en 
desventaja cuando tiene que tomar decisiones en conceptos abstractos; mientras que se 
siente más a gusto cuando tiene que decidir sobre la base de relaciones interpersonales. La 
posición de ella es más dependiente que la de el hombre y se basa en el hecho que 
mientras el hombre rechaza esta posición por ser amenazante a su sentido de 
independencia masculina, la mujer la acepta porque le importa más su relación con los 
demés (Gómez, & Gómez, 1986). 

2.2 Orientación a metas. 

Es triste aclarar que pese a los esfuerzos que se han hecho, sobre todo por los 
grupos feministas, en muchas ocasiones la mujer no sólo actúa conforme a los roles que le 
son asignados, sino que cree firmemente que su comportamiento es una manifestación 
natunl. 
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Se dice que la motiwción al logro sipifica el impulso Plrl alcanzar cierta 
meta, implicando el desurollo de llll niftl interno de excelem:ia, de independencia y 
tenacidld, al emprender llrml realillu y fijar metaa claras; se espera que cuando la mujer 
ie trua un objetivo, emita una serie de acciones encaminadu al alCIJlce del mismo. 
Algunos autores argumentan que la clifemlcia entre lu aspinciooes de la mujer y el 
hombre (sobre todo en lo que se rdiere a la ed11C1Ción y al trabajo) tiene su base en la 
educación diferencial que reciben (Pick de Weiss, 1979, citado por Gonález, 1986). 

A lo largo de su desarrollo, a la mujer se le impone el establecimiento de 
nonnu y exigencias de ejecución, interioriz.andole la necesidad de afiliación, la 
importancia de la aprobación de los demis y el uso de apoyo externo (Brown, 1975). Al 
respecto, existen evidencias que demuestran la asociación entre el logro y la necesidad de 
afiliación en las nillas; donde el logro representa el medio a través del cual se asegura el 
amor y la aprobación de los demás (Bardwick, 1983; citado por González, 1986). 

En un principio, tanto las niftas como los niftos desarrollan niveles similares de 
motivación al logro, aprenden a valorar sus logros en términos de la competencia. Es más 
tarde cuando la niña, al tomar su rol femenino, deja a un lado la actividad académica, 
ocupacional y de solución de problemas, para enfocarse a las "propias del rol femenino", 
como ser la mejor cocinera, la mejor madre, etc. (Bardwick, 1983, p. 281; citado por 
Gonález, 1986). 

Con esto no se pretende decir que las actividades que implica el rol tradicional 
no involucren motivación al logro, sólo que éstas están encaminadas hacia otros campos 
dentro de la casa; la mujer se desempcila en los papeles de esposa, madre y ama de casa, y 
se habla de su bajo nivel de realización a través del estudio y el trabajo, no hay un logro a 
nivel social o de superación profesiooal. 

Son básicamente los condicionamientos sociales, los valores existentes y la 
imposición de roles lo que limitan las aspiraciones en la mujer. Rosa Martha Femández 
dice, "los condicionamientos que recibe la mutilan como persona, le impiden el desarrollo 
de una identidad propia, las mantiene aisladas unas de otras, originando un sentimiento de 
que los problemas y frustraciones que enfrenta son individuales y no sociales, haciéndola 
insegura, confom¡e y obediente, con pequeilas aspiraciones (1980, p. 68). 
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2.3 Orientación cultural-intelectual. 

No será sorprendente si decimos que la familia es un grupo que favorece en 
8JUI medida la condición que la mujer vive en ottos campos, es ahí en donde se empiezan 
a hacer distingos cnttc el hombre y la mujer; no sólo en la identificación sexual, sino 
también se diferencia la importancia en cuanto a posibilidades de educación, de 
responsabilidades por el trabajo en casa respecto del encargo de conservar el prestigio 
familiar (Bringas,1989). 

Durante mucho tiempo el acceso a la educación fue prerrogativa masculina y se 
consideró que para la mujer sólo bastaba leer y escribir. Se juzgaba pérdida de tiempo que 
la mujer asistiera a la escuela, la educación importante para ella la rccibfa de su madre y 
estaba encaminada a el aprendizaje de labores domésticas; se menciona aquí la diferencia 
de educación que se fomenta cntte el hombre y la mujer, porque aunque el acceso a la 
educación en nuestros dlas es relativamente fácil, la mujer todavía tiene que enfrentar una 
orientación distinta de acuerdo a los sexos (Bringas, 1989). 

Randall (1981) nos dice que las actividades audaces, creativas y libremente 
elegidas la escuela las reserva para el hombre; en contraposición. la mujer es 
condicionada para desempeñar actividades asociadas a la ama de casa típica y que le 
permita ser suave, dócil y sumisa. 

En contraste con el hombre, el escaso acceso de la mujer a los niveles más 
altos de educación sigue siendo una realidad palpable en nuestto pals; además, de existir 
una posibilidad para alcanz.ar esos niveles de educación, para mujeres de clase baja se 
esfuma. porque es sólo la mujer de clase media alta la que logra llegar a ese nivel 
educación. Y aún así, cuando la mujer tiene facilidades de acceso a la educación, de 
preferencia se le gula para que opte por carreras que le ayuden a ser una buena esposa, a 
cuidar bien los hijos. a relacionarse socialmente; en fin, a obtener un titulo como un 
distinguido adorno en la biblioteca de la casa (Domenella. 1981 ). 

La familia prescribe los comportamiento esperados en la mujer y actúa 
fuertemente para que no rebase esos límites establecidos, Aunque parece ser que cuando 
se conjugan una serie de factores como la educación, el nivel socioeconómico medio, los 
valores poco ttadicionales de los padres, las características del rol se hacen más flexible y 
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la mujer tiene la oportunidad de desenvolwrsc de manen más igualitaria dentro de la 
familia (Bringas, 1989). 

2.4 Orientación acci6n-recreaci6n. 

La ecologfa como file definida por ecólosos (p.ej., Ricldcfs, 1973; Southwick, 
1972), es el estudio cientffico de las relacioocs de los organismo1 vivos unos con otros y 
con sus 11mbientcs. Es la ciencia de los ecosistemas, de las interrelaciones de comunidades 
biológicas con sus 11mbientes. Tiene preocupación por las interrelaciones dinámicas entre 
los individuos, las poblaciones y las especies que constituyen la comunidad de los 
organismos vivos en un 11mbientc natural determinado (citados por Ambrose, 1976). 

La nalurll)eza de este nivel de análisis incluye: las comunidades (de especies 
diferentes), poblaciones (de una especie determinada), grupos sociales (individuos 
interdependientcs de la misma especie), nicho ecológico (modo de vida), diversidad. 
hábitat, territorio, cadena alimenticia. balance, relación presa-depredador, competencia. 
jerarqula de predominio, adaptación, supervivencia y selección natural ( Ambrose, 1976). 
De esta manera la ecología no puede ser indiferente en cuanto a conocer cual es el grado 
de desarrollo de la mujer dentro de su comunidad, en su interacción y participación en 
actividades sociales y recreativas. 

La nueva investigación sobre la psicologla femenina sugiere que son los 
factores sociales y cullurll]es los que predominantemente modelan la personalidad de la 
mujer, pero a diferencia de lo que se creía hasta hace poco, este aprendizaje social no se 
limita a los cinco primeros allos de su vida (Bermann, 1989) sino que influye en todas las 
etapas de su desarrollo. 

La sociedad por mucho tiempo ha considerado a la mujer como ciudadana de 
segunda clase. La sociedad espera que las mujeres sean como sus madres: maternales, 
altruistas, persistentes y dispuestas al sacrificio si es necesario. El hecho de que la mayor 
parte de las mujeres tienda a ser maternal, no quiere decir que sean masoquistas, sino más 
bien que están dispuestas a aceptar un papel socializ.ante, pro-social o altruista, por lo 
tanto saludable y maduro. Tradicionalmente se ha considerado a la mujer como integrante 
de un grupo social subordinado, con voz pero sin voto. Ahora, como pasa con otros 
grupos minoritarios, la mujer tiene que resolver en primer lugar los problemas 
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relacionados con la supervivencia. La mitjer sabe de supervivencia por el mero hecho de 
que se responsabiliza por la supervivencia y bienestar del recién nacido, que a diferencia 
de otras especies nace con un sistema nervioso central inmaduro y por lo tanto totalmente 
dependiente del cuidado maternal. La ternura maternal condicionarla a la mujer a sentir el 
sufiimiento de los demás como suyo propio. Por eso, si algún miembro de la familia sufte, 
la madre sufte también porque su amor tiende a ser incondicional (a diferencia del amor 
del padre que suele ser condicional) (Bermann, 1989). 

Aún en la actualidad, para una gran cantidad de mujeres el '1nbito de acción se 
reduce a la permanencia en casa, como encargada de tener en orden las cosas de su hogar 
(Bringas, 1989). Y este lugar constituye su área vital y en el es la responsable de que todo 
se conserve en el mejor estado posible. La mujer tiene que permanecer en la casa y desde 
ahí contemplar, sin involUCJlne nunca, pues no deben importarle los acontecimientos del 
mundo externo. Naranjo (1981) nos dice que la majer tiene asignada "su ventana como 
puerta al mundo" (p. 18) su actividad a parte del quehacer doméstico es meramente 
contemplativo. 

Se podria decir que esla visión es pesimista, que la mujer ha dejado de tener la 
casa como único lugar permitido para ella, que ha logrado una mayor libertad para 
participar en acciones fuera del hogar, que esta situación responde a la sujeción 
económica del sueldo del marido. Cierto, existe ya un grupo de mujeres que se han 
negado a aceptar que el desempeilo de quehaceres domésticos sea su único papel en la 
vida, pero también es cierto, que aún las mujeres que participan en el sostén económico 
de la familia (dinero obtenido por un trabajo remunerado), aparte tienen que realizar las 
actividades hogareilas, esto sin considerar el hecho de que tengan hijos, entonces a lo 
anterior tendrlamos que aumentarle la crianza, educación y cuidado de los niilos, ya que, 
quien más que ella tiene la obligación de su crecimiento. Y si a esto le agregamos que 
también se tiene que responsabilizar de las compras, tanto de víveres como del mobiliario 
necesario para su casa (Bringas, 1989), después de esto se tendría que hacer la pregunta 
obligada ¿cuándo puede la mujer participar en actividades sociales que promuevan su 
crecimiento pe1SOnal? y más aún, ¿cuál seria la calidad de estas relaciones para con los 
demás?. 

En una sociedad como la nuestra, se genera un proceso de socialización, como 
caracteristica intrinseca de cualquier grupo humano, cuya función básica es incorporar a 
los individuos a su sociedad. Dentro de este proceso de socialización la imagen que se va 
formando la niña de sí misma, va a estar determinada por las interacciones con su grupo, 
en el cual establece sus primeros contactos, así comenzará su socialización dentro de su 
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núcleo primario, o sea la familia, y bajo normas del grupo social al que pertenece 
(Godfnez, & Amola, 1982). 

Esta imagen que la nilla se fonna de si misma estA relacionada con los roles a 
clcsempcllar en la edad adulta, o sea que su grupo humano la va preparando y le va 
creando lu expectativas de lo que esperan de ella, con lo cual, integrará elementos que le 
ayudarán para adaptarse a su grupo social, en un proceso c:rcciente de identificación; esto 
presupone un modelo o modelos a seguir, los cuales estAn dados culturalmente por la 
sociedad en la que se desarrolla (Godfnez, & Amola, 1982). 

2.5 Orientación moral-religiosa. 

La ecología y el desBITollo del comportamiento humano incluye problemas 
especiales de estudio ecológico como son: 1) la diversidad enorme de sus habitantes, su 
modo de vida, las características de su población y sus formas de organización social; 2) 
como otras especies, los limites a sus capacidades de adaptación son determinadas por la 
evolución biológica, pero a diferencia de ellas, estos limites son inmensamente ampliados 
por el proceso cultural; 3) el poder tremendo que tiene el hombre moderno para alterar el 
ambiente en casi todos sus aspectos. Las partes más importantes del ambiente en el que el 
hombre obra recfprocamente son su ambiente social y esos aspectos de su ambiente fisico 
que ha ido cambiando por la tecnología. Porque la vida humana esta en base de la 
participación individual en una multiplicidad de grupos, su análisis ecológico tiene 
preocupación no simplemente en la comunidad y su ambiente fisico, sino en gran medida, 
en la comunidad en el sentido sociológico y su ambiente cultural. Asl, en el estudio 
ecológico de las interacciones dinámicas de los seres humanos dentro de un detenninado 
ecosistema, el ambiente hecho por el hombre figura muy grande. Esto incluye no 
solamente los edificios y el equipo requerido para la construcción, crianza de los niftos, 
educación, producción, transporte, comunicación y servicios de todos tipos, sino también 
los muchos tipos de grupos sociales que directa o indirectamente afectan a la mujer en su 
vida diaria, con los fines de su grupo y normas, creencias, valores y procedimientos 
sociales (Ambrose, 1976). 

El campo de estudio de los conceptos de normas, creencias y valores, tiene que 
enfrentar el hecho de la gran permeabilidad y dependencia que existe entre ellos, pues 
generalmente en las manifestaciones individuales y grupales donde creemos descubrir la 

33 



CAPITUL02: Crecimiento o desurollo Penonal. 

intlucncia particul1r de una nonna, tenemos que accpllr la intervención de creencias y 
valora. 

La visión que la mujer tiene sobre el mundo que la rodea la lleva a un 
raciocinio acerca de los valores morales, muy diferentes a los del hombre. Esta manera 
singular de ver la vida determina una inclinación hacia el sacrificio o renunciación de sus 
propias necesidades por el bien de los demás, especill!mente de los suyos (Gómez, & 
Gómez, 1986). 

Kohlberg (citado por Gómez, & Gómez, 1986), sugiere que el desarrollo moral 
de la mujer es deficiente si se le compara con el desarrollo moral del hombre. Según esta 
teoría la mujer es deficiente en su desarrollo moral porque no llega a alcanz.ar el nivel más 
alto en lajer1rquia moral de la escala de Kohlberg. Según él, la mujer no pasa de un nivel 
concreto porque sus decisiones y juicios se basan en relaciones interpersonales concretas, 
como es, por ejemplo, el cuidado de otros. 

Sin embargo, el hecho de que las mujeres se preocupen más que los hombres 
por las relaciones interpersonales y el bienestar de los demás, y que los hombres se 
inclinen por principios y especulaciones abstractas, no quiere decir que la mujer sea 
deficiente o inmadura en su desarrollo moral (Gómez, & Gómez, 1986). 

Este elemento interpersonal, tangible, Intimo y concreto que sirve a la mujer 
como centro de referencia para su desarrollo moral no deberla ser visto como falta, 
descarrilamiento o desviación con respecto a lo que unilateralmente se considera como 
madurez. La concepción de la madurez moral y psicológica del ser humano debe tener en 
cuenta que éste puede ser hombre o mujer y que por lo tanto el resultado final del proceso 
de desarrollo tiene que ser diferente, con otras alternativas. Es mejor y más justo pensar 
que la mujer ordena la experiencia humana usando diferentes coordenadas y también 
diferentes prioridades (Gómez, & Gómez, 1986). 

Al analizar cada una de las dimensiones que conforman el desarrollo personal, 
se observa que existen limitaciones que han sido engendradas en el entorno externo 
(macrosistema) y que tienen sus repercusiones en el entorno inmediato y 
consecuentemente en el desarrollo personal. 

34 



CAPITVL02: Ciecimiento o deurrollo Penonll. 

Es claro que la coadición de la mujer mponde m'5 a condicioaca 10Cialn que 
a COlllpOllClllcl propios de su nalUraleza biolósica. Sed importante conoccr que tinto 
estas lllÍll1lal "'8diciones inftuyen en el tipo de mpUCllU de a&ontamiento que utiliza la 
mujer en el momcntO de rcsolva" sus problema. 
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CAPITUL03: Atíontamiento. 

Si lo que se pretmdc es m:omnr mia relllción entre el dc:SUTOllo pc:rsoaal y el 
tipo de afrontamiento c:mplaido, se prccisll tener un conocimiento dc:I concc:pto mismo de: 
úionllmiento, uf como de lo qw: involumi el afronllr, los tipos de: afrontamiento que 
hay y bajo que cimmstanl:iu se presentan. 

3.1 Concepto de Afrontamiento 

Aunque el concepto de: afronwn.iento ha sido importante para la psicología 
durante casi 40 aftos (Laz.arus & Folkman, 1984) y para algunos, es actualmente el centro 
de orgmiz.ación en tenpias y programas educacionales cuya meta es el desarrollo de lu 
habilidades de afronwn.iento, en un pasado reciente no es ruo enconlnlrlo también en la 
experimentación animal y en la Psicología psicoanalltica del Yo. En el primer caso, puede 
considerarse su presencia debido al pensamiento darwiniano, según el cual la 
supervivencia del animal depende de su habilidad para descubrir lo que es predecible y 
controlable en el entorno y asl poder autoconservarse, ya sea evitando, escapando o 
venciendo los agentes nocivos, y esto lo hace dependiendo únicamente de su sistema 
nervioso para discriminar entre situaciones nocivas para él y asl lograr su supervivencia . 
En el caso del psicoanálisis, el afrontamiento ha sido considerado como la constelación de 
pensamientos realistas y flexibles, asl como de los actos que permiten resolver los 
problemas y por tanto reducir la tensión (Varela, 1990). 

Moos editó uno de los primeros libros sobre el tema del afrontamiento y 
expllcitamente decidió no dar una defmición del término, simplemente se refirió a él 
como si fuera algo peñectamente delimitado, de manera tal, que cualquiera que leyera su 
obra lo entendiera. Lazarus y Launier (1978; citado por Follanan, & Lazarus 1980) por su 
parte, lo definen como "los esfuerzos dirigidos tanto a la acción como para manejar 
(dominar, tolerar, reducir, minimizar) inlrapsíquicarnente las demandas del medio 
ambiente y los conflictos entre ellas, que abruman o exceden a los recursos de la 
persona". 

Se ha argumentado mucho que dependiendo de la postura y definición teórica 
que se adopte respecto a un fenómeno, los problemas y virtudes que se desprenden de ella 
son inherentes a tal posición. A lo lugo del tiempo se le ha dado al término de 
afrontamiento una variedad de significados conceptuales, siendo usado comúnmente 
como defensa y adaptación. Además, se debe tener claro que su surgimiento está 
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CAPl1UL03: Afi'onllmienlo. 

ClllCdiunente ligedo al ettudio de Ju enfennedadcs crónica y lglldas, pero esto no 
daeuta que un individuo WlO afronte diwnos tipos de situacionea extnordinuias en su 
vida cotidiana (Varcla, 1990). 

En el presente estudio nos referiremos al afrontamiento como el 
comportamiento que protege a la gente de ser dallada psicológicamente por experiencias 
de la problemitica social, es un comportamiento que pretenciosamente media el 
impacto que las sociedades tienen sobre sus miembros (Pearlin, & Schooler, 1978). En 
pocas p81abras se entiende por afrontar las cosas que la gente hace para evitu ser dallada 
por las tensionea de la vida. 

Pearlin y Schooler (1978) nos dicen que la función protectora del 
comportamiento de afrontamiento puede ejecutuse de tres maneras: l) por eliminar o 
modificar condiciones que dan origen a problemas; 2) wntrolando de modo perceptivo el 
significado de experiencias de manera que neutralice su carácter problemático; y 3) 
mantener las consecuencias emocionales de problemas dentro de limites manejables. 

El afrontamiento, en suma, seguramente no es un comportamiento 
unidimensional, funciona en un número de niveles y es logrado por una variedad de 
comportamientos, cogniciones y percepciones (Pearlin, & Schooler, 1978). Aunque 
afrontar es algo que hacen los sujetos, no está totalmente bien definido qué es ese algo, asi 
podemos ver que pueden ser muchas y diversas acciones que realiza el sujeto, ya sea en 
un momento dado o en periodos de tiempo relativamente largos. Podria decirse entonces 
que afrontamiento es un término genérico que puede significar por ejemplo, resolver 
efectivamente los problemas que cotidianamente se presentan a una persona. 

3.2 Dimensiones del afrontamiento 

Se ha hecho necesario distinguir entre los aspectos más concretos del 
afrontamiento; hacer una separación clara y precisa entre los que son recursos sociales, 
recursos psicológicos, y las respuestas especificas de afrontamiento. 

38 



Según Peulin y Schooler (1978). los recunos en si, se refim:n no a lo que la 
gente hace, sino a lo que esta disponible a ellos pll'& desurollar su rqiertorio de 
estntegiu de afrontamiento. · 

3.2.1. Recursos Sociales. 

Los recursos sociales esdn rcpraentldoa por lu sedes interpenolllles de lu 
cuales lu personas fonnan parte y que son WI& fuente potencial de apoyo en los 
momentos cruciales y estos pueden ser: la familia, los amigos, los compafteros de trabajo 
y lu asoci1eiones voluntariu (Peulin & Schooler, 1978). 

El afrontuniento y los recursos sociales son dos conjuntos de f1etores que 
pueden disminuir o amplill' los efectos daftinos del cstrcs. La premisa subyacente respecto 
al papel moderador de los recursos sociales es que lu personas con más y mejores 
recursos están "protegidas" hacia los efectos adversos del estres. Una linea común de 
razonamiento es que los lazos de intimidad como los que son permitidos en el mattimonio 
o escenarios familiares son una fuente de apoyo. De hecho la presencia del cónyuge o 
pll'Cja ha sido usado como indicador de apoyo social o integración social. Sin embargo, la 
calidad de los recursos maritales o familill'CS pueden ser más sobresalientes que el simple 
hecho de eslar casado (Cronkite & Moos, 1984). 

Tener una amplia gama de habilidades sociales representa un importante 
recurso de afrontamiento debido al papel que juega la actividad social en cuanto a la 
adaptación humana. Estas habilidades son: la capacidad de poder comunicarse y de ac:IUll' 
en forma socialmente adecuada y efectiva para con los demás. Al lograse esta 
coordinación con otras personas aumenta el conlrol del individuo sobre las interacciones 
sociales. 

3.2.2. Recursos psicológicos. 

Por otra parte, los recursos psicológicos generales de la gente, son las 
caracteristicas de personalidad que el individuo utiliza como resistencia ante amenazas 
provocadas por sucesos u objetos en su ambiente. Estos recursos radican denlro de la 

39 



CAPITULOJ: Aft'ontmnienlo. 

personalidad y pueden ser barreras fonnidablcs mte lu coDJCCuenc:iu de periodo• de 
grm tensión social. Se han distin¡uido tres tipos de penonalidad: personalidad-estüu, 
que se refiere a la c:erteu de una actitud positiva hacia uno mismo (Rosemberg, 1965; 
citado por Pearlin, & Schooler, 1978), verse positivunente es considcnldo un recuno 
psicológico de afrontamiento importante, 1entirse lo suficientemente fuerte para cambiar o 
controlar la situación es alelluante de la tensión; personalidad-denigración, indica ese 
alcmce al que uno retiene actitudes negativas hacia WlO mismo, 1entirse incapaz de 
resolver el problema crea mayor ansiedad. Finalmente, la penonalidad-maestria, 
concierne al alcmce en el cual los cambios de la vida est6n !ajo IU propio control. 

Los recursos psicológicos son algwias cosas que las personas poseen en su 
interior , independientemente del papel o rol particular que ellos jueguen dentro de la 
sociedad. 

Las creencias generales y especificas están consideradas como recursos 
psicológicos, ya que sirven de base para la esperanza (tener fe sobre la existencia de Dios, 
en la justicia, etc.), y ésta a su vez favorece el afrontamiento en las condiciones mú 
adversas; solo cuando tales creencias hagan posible un resultado positiyo, la espetanza 
existid. 

3.2.3. Respuestas específicas. 

Cronkite y Moos (1984) distinguen a las respuestas de afrontamiento de los 
recursos de afrontamiento y las ven como una de dos tendencias: estilos individuales para 
manejar cualquier dificultad, o como un esfuerzo por enfrentar situaciones especificas. 

A diferencia de los recursos psicológicos, Pearlin y Schooler (1978) nos dicen 
que las respuestas especificas de afron:amiento son: el comportamiento, las cosniciones, y 
las percepciones que la gente realmente compromete cuando esta lidiando con los 
problemas de su vida. Las respuestas especificas de afrontamiento representan algunas 
cosas que la gente hace, sus esfuerzos concretos para enfrentar las tensiones de la vida. 
Tales respuestas pueden, desde luego, ser influidas por los recursos psicológicos del 
individuo. 
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3.3 Tipos de Afrontamiento. 

La conupCullización de los procesos de afroaluniento es UD aspecto central de 
las teorías contcmporineu de tensión. el ú'ronlmniento se inspecciona como UD factor 
estabili7.ador que puede ayudar a loa individuos a 111111tener su adaptación psicológica 
durante periodos de gran estres (Lumus & Follanan, 1984; Moos & Billings, 1982). En 
UD nivel genenl, afiootamiento se ha definido ampliamente como "cualquier 
esfuerzo en la gestión de tensión" (Coben & Luuus, 1979, p.220; citado por Holahan, & 
Moos, 1987), •son las cosas que la gente hace para evitar ser dallada por las tensiones de 
la vida" (Pearlin & Schooler, 1978, p.2), y "comportamiento secreto y manifiesto que se 
toma para reducir o eliminar angustia psicológica en condiciones de estres " (Fleisman, 
1984, p.229). 

Lazmus y Follanan (1984) proponen una tipología de los procesos de 
afrontamiento que distingue entre estrategias de problema-enfocado (esfuerzos para 
modificar la fuente de tensión) y emoción-enfocada (los intentos de regular el 
trastorno emocional causado por el estresor). Pearlin y Schooler (1978) también 
diferencian enlre esfuCl7.0s para cambiar la situación e intentos de eontrolar la 
angustia, asl como también respuestas que alteran la evaluación cognitiva de tensión. 

Aunque hay muchas maneras de clasificar las respuestas de afrontamiento 
(Moos & Billings, 1982), la mayorla de los enfoques distinguen entre estrategias que son 
activas en su natunleza y se orientan hacia enfrentar d problema (por aproximación), y 
las estrategias que vinculan un esfuerzo para reducir tensión por evitar repartir con el 
problema (por evitación). 

3.3.J. Por aproximación. 

El afrontamiento por aproximación implica tomar conciencia de la situación, 
formular un plan de acción y orientar esfuerz.os hacia la solución del problema. 

Por ser estrategias donde la intención principal es la de enfrentar el problema 
activamente, vamos a considerar a las estrategias activo-conductual y activo-cognitivo 
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como fomw de afrontamiento por aproximll:i6n. Luarua y Follanu (1984) considenn a 
estas estrategiu de 1proximac:ión llOlllo "los esfuerzos cognitiws y conductuale1 en 
constlllte cambio para manejar tu demandas especlíicu externas y/o intemu que son 
Ylloradu como impuestas a los recunos de la persona. 

Billings y Moos ( 1981) definen las estntegiu activ1M:Onductual como 
manifiestos intentos del comportamiento de repartí!" directamente con el problema. Este 
comportamiento comprende una serie de acciones tales 1101110: tratar de saber mú sobre la 
silUICión, formular un plan de acción y llevarlo a cabo, buscar ayuda profesional, generar 
altemativu Yllorándolas en término de su costo-beneficio. El afrontamiento activo
conductual se asocia positiV11111ente con el nivel educativo, personalidad conli81l7.11, y 
apoyo familiar(Holahan, & Moos, 1987). 

Respecto a las estrategias activo-cognitivo, Billings y Moos (1981) nos dicen 
que son los esfuerzos para manejar la evaluación del suceso estresante. Estas estrategias 
son dirigidas al interior de la persona y están centradas en lograr los cambios cognitivos o 
motivacionales tales como el ajuste del nivel de aspiraciones, involucrar menos el ego, 
encontrar formas alternativas de gratificación, desarrollo de nuevos estándares de 
conducta o incluso, el aprendizaje de nuevu habilidades y procedimientos (Vareta, 1990). 

Cabe destacar que Lazarus y Follanan (1984), advierten que aunque las 
estrategias de emoción-enfocada, como ellos las llaman, pueden ser activas, tales 
esfuerzos constructivos regulan rcspue>tas afectivas a un estrcsor, por lo tanto, dichas 
estrategias de afrontamiento suelen orientarse hacia evitar repartir con la fuente de tensión 
cuando un individuo enfrenta una situación ameRB28dora (evaluación primaria) y percibe 
sus recursos de afrontamiento como inadecuados (evaluación secundaria). 

Pero con un buen uso de este tipo de estrategias, como Shiffinan (1985) ha 
indicado, el afrontamiento activo-cognitivo puede ser especialmente útil, cabalmente 
porque precisa de menos control circunstancial que otras formas de afrontamiento. Por 
ejemplo, en este tipo de afrontamiento, el esfuerzo puede ser menos vulnerable a la 
interrupción ambiental, o al aumento del estresor, incluso a reducciones en el apoyo 
social. 

Holahan y Moos (1987) por su parte, nos dicen que el afrontamiento activo
cognitivo se asocia de manera positiva con la personalidad confianza y apoyo familiar. 
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Ea investig1Ciones sobre la influencia de las respuesw de afi'ontamiento so'* 
el ajuste, se ha enconlrado que las estrategias de afrontamiento activo que son orientadas 
hlcia la solución del problema moderan la influencia negativa de los sucesos sobre el 
timeimwniento psicológico (Billings & Moos, 1981; Pearlin & Schooler, 1978). Además, 
la propon:ión de la acción hacia enfocar el problema y sumar esfuerzos para la solución 
del mismo, se ha asociado con reducción de la depresión (Mitchell, Cronkite, & Moos, 
1983). Asl mismo, este tipo de estrategias de llfiootamiento que involucran 
negociación y c:ompmciones optimislu se ha vinl:ulado a reducción de tensión 
concunmte (Holahan, & Moos, 1987). 

J.3.2. Por evitación. 

Se entiende por evitación todos los intentos que se hagan para no enfRntar 
abiertamente el problema. Según Holahan y Moos (1987), el afrontamiento por evitación 
es una respuesta a situaciones amenaz.adoru que se da cuando los recursos personales y 
contextuales son escasos. 

Las esu.tcgias de afrontamiento por evitación se movilizan cuando la 
tvaluación primaria conduce a la percepción de una 1menaza, y la evaluación secundaria 
resulta de una percepción de recursos personales y ambientales insuficientes. 

En estudios tal izados por Billings y Moos ( 1981) acerca de las consecuencias 
de las estrltegias de afrontamiento sobre la salud. se ha demostrado que el afrontamiento 
por evitación se asocia positiV11Dente con la angustia psicológica. Además de que, según 
Holahan y Moos ( 1987), este tipo de afrontamiento por evitación esta asociado con 
menos recursos 1mbientales y personales. 

Existe evidencia de que las esb'ategias por evitación son menos efectivas que 
respuestas de aproximación o respuestas enfocadas al problema. Por ejemplo, respuestas 
como dependencia en la evitación, ignorar selectivamente, eliminar por temor las 
respuestas que reduzcan la tensión han sido relacionadas con un funcionamiento pobre 
post-tratamiento, ·y al deterioro psicológico y sufrimiento marital en muesb'as generales de 
población (Cronldte & Moos, 1984). 
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Un dato imponante de lu respuestas de úlontamiento por aproximación y por 
evillleión es que, según Hollhan y Moos (1987), se vinculan a tres variables: 
soc:iodcmográficas (educación e ingreso); disposiciones de personalidad relativmnenle 
estables (pcrsonalidad-contianu y una fácil disposición); y factores contextuales (tales 
como demandas que surgen de las circunstancias de cstres y los recursos sociales de 
familia que involucran relaciones interpersonales). 

Factores sociodemograificos. 

Un número de estudios han indicado una asociación entre contianu y 
condición sociocconómica sobre ciertas esttategias de afrontamiento (Menaghan, 1983; 
citado por Holahan, &: Moos, 1987). Haan (1977) informa que individuos de condición 
soc:iocconómica alta son más probables a usar fonnas más adaptables de afrontamiento 
involucrando flexibilidad, elección lógica, y una adherencia a conceptualiz.ar la realidad, 
y es menos probable que contien en estrategias defensivas que involucran rigidez e 
imcionalidad. Billings y Moos (1981) confmnan lo anterior y dicen que entre más 
educación es más probable que los individuos contien en estrategias de afrontamiento 
problema-enfocado y menos probable que usen afrontamiento por evitación. 

Disposiciones de personalidad. 

La personalidad confianza y la conexión disposicional de las variables de 
fuerza, maestría y un locus de control interno parecen vincularse en el proceso de 
afrontar. Kobasa y sus colegas (Kobasa, Haddi; &: Kahn, 1982) especulan que una 
asociación positiva entre fuerza (disposiciones de personalidad de compromiso, control 
y desafio) y las fonnas adaptables de afrontamiento pueden explicar porque la fuerza 
opera como atenuante psicológico bajo condiciones de tensión. Flcishman (1984) infonnó 
que la personalidad eficacia los individuos son menos probables a ignorar selectivamente 
estresores que causan tensión en las áreas maritales, paternales y ocupacionales. Parkes 
(1984) encontró que en situaciones receptivas para el cambio, las personas con un locus 
de control interno dirigen más esfuerzos hacia afrontar el problema y hacen menos 
intentos por suprimirlo o evitarlo. "Las personas con un locus de control interno 
consideran que son ellas quienes dominan sus circunstancias, por lo tanto, es más 
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probable que lnlbajen activamente en mejonr su medio ambiente que 101 individllOI de 
control externo quienes pieDSlll que lu c:osu, simplemeate, les pasan". Mú ampliamente, 
una persona con un loc:us de control interno en contraste con wia de loc:us de control 
externo, 11e ha asociado con ealratcgiu de afrontamiento mU efectiva en repulir con wia 

gama mis amplia de eslresOrcs, incluyendo problcmu cotidianos (Tanck & Robbins, 
1979; citado por Hollhan, & Moos, 1987). 

Hollhan y Moos (198S, 1986) COlllel17.ll'OI ha explonr el papel de una fácil 
disposición como un factor de resistencia en la tensión. Ellos enconttaron que una fácil 
disposición se asocia positiYlUllente con la salud psicológica; más aún, un estilo fácil 
podría promover el uso de un recurso personal en vez de usar alguna estrategia de 
evitación. De hecho, las personas con una fácil disposición eran más proclives a confiar 
sobre estrategias de afrontamiento activo y menos probables a usar afrontamiento por 
evitación (Halaban & Moos, 1985). 

Factores contextuales. 

Un impresiOllllDte cuerpo de evidencia ha demostrado un nexo entre sucesos de 
gran tensión y la morbidad fisica y psicológica (Barret, 1979; Dohrenwend & 
Dohrenwend, 1981; Rabkin, 1980; citado por Holahan, & Moos, 1987). Sin embargo, solo 
unos pocos investigadores han explorado la conexión entre sucesos de gran tensión y el 
afrontamiento. La7.arus y sus colegas (Folkman & Lazarus, 1980; Lazarus & Follanan, 
1984) han argumentado que factores circunstanciales, incluyendo las demsndas de grsn 
estres de una situación, juegsn un papel importante a la hora de elegir el tipo de estrategia 
de afrontamiento de cada individuo. Fleishman (1984) encontró que el afrontamiento se 
ve más afectado por la presencia de condiciones de gran tensión que por variables basadas 
en la persons. McCrae (1984) por su parte, dice que el tipo de estresor afecta 
significativwnente la elección de la respuesta de afrontamiento, con muy pronunciadas 
diferencias del tipo de afrontamiento entre desafiar sucesos de vida que comúrunente son 
acciones positivas y sucesos negativos que involucran pérdida o wnenaza. 

4S 



CAPITIJLO 3: Afrontamiento. 

Red de recursos sociales. 

Los recursos sociales pueden asociarse positivamente con la salud mental y 
fisica (Heller & Swindle, 1983; Moos & Mitchell, 1982; citado por Holahan, & Moos, 
1987) porque ellos proveen apoyo emocional, asistencia tangible y gula informativa. Al 
respecto se tiene, que las personas con más recursos sociales son menos probables a usar 
estrategias de afrontamiento por evitación. Por ejemplo las mujeres con carencia de apoyo 
familiar son más propensas a usar estrategias de evitación (Cronkite & Moos, 1984). A la 
vez, el uso de afrontamiento por evitación se vincula a más conflictos familiares (Moos & 
Moos, 1984). Además los individuos con familias sustentadoras utilizan más tu 
estrategias de afrontamiento por aproximación y menos por evitación, que individuos con 
familias poco sustentadoras (Billings & Moos, 1982). Se ha razonado que la 
disponibilidad de recursos sociales proporcionarla estrategias de afrontamiento más 
adaptables y desatentarla el uso de estrategias de afrontamiento por evitación. Una 
tendencia hacia la evitación podría reducir la personalidad-confi11117.11 e impide el 
desarrollo de redes sociales sustentadoras. 

3.4 Eficacia del afrontamiento. 

En el lenguaje ordinario, decir que wia persona afrontó significa que la 
situación fue solucionada, y si por otro lado, se dice que no afrontó, queremos significar 
que lo que hizo fue inefectivo o inadecuado. La esencia extravagante del afrontamiento en 
donde la gente reparte tan efectivamente con las tensiones de la vida que éstas son 
permanentemente y completamente eliminadas, obviando asi la reserva de repertorio de 
estrategias de afrontamiento, resulta inverosímil, ya que por supuesto, la gente no elimina 
completamente o permanentemente los conflictos, ftustraciones, y otras tensiones de la 
vida engendradas por la sociedad. Puede haber períodos de tiempo cuando no hay 
demandas activas para afrontar, pero durante esos intervalos los modelos de afrontamiento 
están listos a ser movilizados cuando hay necesidad. La eficacia de un comportamiento de 
afrontamiento, por lo tanto, no puede juzgarse únicamente sobre cuan bien elimina las 
privaciones y problemas de nuestra vida. En vez, debe juzgarse sobre cuan bien previene 
estas privaciones que resultan de la tensión emocional. Desde luego, en este criterio la 
ponderación de la eficacia es simplemente el alcance al que unas respuestas de 
afrontamiento atenúan la relación entre experiencias de tensión de la gente y la tensión 
emocional que ellos sienten. El criterio para evaluar la eficacia del afrontamiento debe 
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tomar en cuenta el exunen de un conjunto de \'lriables como son: recursos psicológicos; 
tu respuestas de afrontamiento que ellos utiliz.an al lidiar con tu tensiones; y tensiones 
emocionales que ellos experimentan (Pearlin & &hooler, 1978). 

Según las obru de Luarus y colaboradores, cuando la eficacia es implicada en 
el afrontamiento y la ineficacia en la defensa, existe una inevitable confilsión entrc el 
proceso de afrontamiento y los resultados del mismo. Se debe mantener en fonna 
independiente d estudio entte el proceso y su resultado ya que para determinar la 
efectividad del afrontamiento uno debe de estar abierto a la posibilidad ele que éste pueda 
tanto ser efectivo o no en ocasiones , contextos y personas particulares, esto es, debe 

· medine la relativa eficacia de cada respuesta ya que una respuesta o grupo de ellas puede 
ser efectiva en un caso, y puede no serlo en otro distinto. 

La unidad b'5ica es nuestra concepción de que la efectividad ele la respuesta 
del individuo a situaciones especificas cotidianas es definida como una respuesta o patrón 
de respuestas ante una situación problemática. Una tarea exitosa "es aquella que sirve para 
lograr una meta especifica o para decrementar la naturaleza problemática de la situación a 
la cual responde la persona", particulannente al distres emocional asociado al problema, 
mientras que una respuesta adaptativa "es aquella que es juzgada como de gran interés 
para el individuo". Obviamente, la respuesta más efectiva será aquella que sea tanto 
exitosa como adaptativa. 

Lazarus y Follanan (1984) consideran que las definiciones del afrontamiento 
deben incluir los esfuerzos para manejar las demandas estresantes, sin considerar los 
resultados. Ellos en relación a la negación o evitación y para fortalecer sus argumentos en 
cuanto a no considerar a los resultados como parte del afrontamiento, ofrecen las 
siguientes posibilidades: 1) cuando no exista posibilidad de poder reducir o manejar la 
situación, la negación puede aliviar el estres; 2) los procesos de negación o que parezcan 
de negación, pueden ser adaptativos con respecto a ciertos momentos de la situación, pero 
no con respecto a toda ella; 3) el momento en el cual los procesos de negación sean 
usados, puede definir su importancia. 

Pero para Lazarus y colaboradores, hablar de la evaluación del afrontamiento 
en ténninos de su adecuación es necesario, ya que cuando es efectivo, influencia 
positivamente a la persona en términos tanto morales como sociales y de salud. 
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Para Pearlin y Schoolcr la evaluación de la eficacia es en base al alcance al 
que los mecanismos de afrontamiento red1U.C1111 la relación entre el papel de la tensión y la 
carga emocional. Este criterio nos da a entender que se puede hablar de eficacia cuando el 
individuo esta bajo gran tensión pero él no lo siente asf, y no lo imposibilita para actuar. 

Si el afrontamiento disminuye las tensiones, y esto conduce a una reducción 
del estres, el efecto neto del afrontamiento es crear una relación estadlsticarnente cada vez 
más débil entre el papel de la tensión y la carga emocional (Pearlin & Schoolcr, 1978). 

Es probable, que la carga emocional, una vez establecida, influya a la gente en 
el uso selectivo de respuestas de afrontamiento. Pero la historia completa de la eficacia 
del afrontamiento debe incluir no solamente una cuenta de lo que la gente hace, sino 
también bajo que circunstancias lo hacen, ya que los mismos mecanismo de afrontamiento 
no son igualmente efectivos de una situación a otra, ni de una persona a otra. Con 
tensiones relativamente impersonales, tales como las que surgen de experiencias 
ocupacionales o económicas, las formas más efectivas de afrontar involucran la 
manipulación de metas y valores de una forma que psicológicamente aumenta la distancia 
entre el individuo y el problema. Por otra parte los problemas que provienen de las 
relaciones interpersonales relativamente cercanas de papeles maritales y paternales son 
mejormente manejados por mecanismos de afrontamiento individual. 

En base a la evidencia reunida, se puede afirmar que la gente al afrontar puede 
o no fracasar al repartir con sus problemas y esto puede hacer la diferencia en su 
bienestar. Muchos de los problemas surgen de la organización económica y social 
imperfecta que pueden ejercer un efecto poderoso sobre la vida personal y que son 
inmunes a los esfuerzos de la persona por cambiarlos. Por lo tanto, el fracaso del 
afrontamiento no refleja necesariamente incapacidad en el individuo, sino en un sentido 
verdadero ello puede representar el fracaso del sistema social en el que el individuo está 
inmerso (Pearlin & Schooler, 1978). 

Otro punto importante que se debe considerar al hablar de eficiencia, es que se 
necesita examinar el curso y efectos diversos de las estrategias de afrontamiento a través 
del tiempo. Por ejemplo, en un periodo interino de evitación cognitiva (la negativa) puede 
ser útil en proveer acopio para utilizar recursos ambientales y personales en las fases 
iniciales del afrontamiento dentro de las situaciones inapropiadas de la vida (ver Moos & 
Schaefer, 1984). Sin embargo, cuando un individuo continúa confiando en estrategias de 
afrontamiento por evitación, la crisis y sus consecuencias no pueden enfrentarse 
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dircctlmenle y el resultado se ve en la disfunción psicológica. Existe entonces una 
desventaja prictica ya que ea mucha ocasiones el tiempo que tru1scune entre el acto de 
afrontar y el resultado puede vari1r de un milisegundo huta la vida entaa. En el momento 
que se tuvieran resueltos los problemas de la adecuación, esto significarla que se han 
establecido en fonna predeterminada los esténdares de resullldos por medio de los cuales 
se pueda \'lllorar la adecuación del afrontamiento (Varela, 1990). 
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CAPl'IUL04: &cala de Ambiente Socill Funililr (FES) 

Este inslrumento se utili7.Ó pua obtener el gndo de dewroUo personal de la 
mujer; pua objeto c1c elle trabajo sólo se requirió el UIO la dimensión de crecimiento o 
dclanollo pcrDW. pero .i wr IU utilidld se coalidcro con-Uente hacer una 
descripción cmipleta de dicho inslrumealo. 

4.l Antecedentes 

La tendencia de los clínicos ha sido la de utilizar un procedimiento de 
evaluación individual para atribuir las causas de la conducta, principalmente, a la 
disposición permanente individual, mientras que minimizan los factores del medio 
ambiente. Estas atribuciones causales orientadas a la persona , han dado como resultado 
técnicas de intcrvenc:ión, evaluación y criterios de evaluación de programas que enfalWn 
variables centradas en la persona con la relativa exclusión de variables ambientales. 

En últimas ~ vuios investigadores han notado limitaciones en el 
proc:edimiento de evaluación individual y sulnyan la necesidad de que cllnicos e 
investigadores soci.ies consideren sistcmílic:amente factores socioecológicos y 
eiwninen su relación c:on el estado de úimo individual y la conducta (Moos , 1967). 
Para que esta funcione de manera eficiente se deben considerar tres factores 
interrelaciOlllldos: 

• Como primer factor y muy importante, es que se desuroUen esquemas 
conceptuales, .itemativas de búsqueda de dominios ambientales 
relevantes que swgen de factor'es ambientales y la conceptualiz.ación 
de su interrelación. 

• El segundo factor es la constn=ión de medidas de evaluación 
ambiental que permitan cuantificar las dimensiones que han sido 
identificadas por estas concepciones y alternativas. 

• . Y como tercer y último factor esti la necesidad de evaluar la 
utilidad cllnic:a de los conceptos y procedimientos que deben ser 
aplicados a descripciones de casos cllnicos y a la formulación de 
estrategias de intervención. 
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CAPITUL04: Elcllade Ambiente Soc:ill Funiliar (FES) 

De todo este conjunto de necesidades y estrategias surge la Escala de 
Ambiente Social Familiar (FES) que fue concebida por sus creadores para describir o 
comparar los ambientes soc:ialcs de las familias, comparando las pcn:epciones de padrea e 
hijos, visill!!lbrando los ambientes reales e ideales de cada miembro de la familia, uf 
c:omo pan evaluar y fac:ilitar el cambio en el ambiente funiliar. 

Moos empico varios mttodos para tener una "compresión llllw'll" del 
ambiente social de las familiu; en si el instrwnento tiene fundamento en el esqueleto 
conceptual del sistema socioecológico de Bronfenbnmner (enfoque socioecológico, 
capilulo 1). 

Para integrar los items del instrumento, fue reunida información de 
entrevistas estructuradas con miembros de diferentes tipos de familias y fueron adaptados 
items adicionales de otras escalas de clima social. Dichos items fueron seleccionados 
con base en un criterio emplrico debiendo de tener una mayor com:ladón con su 
propia subescala y de acuerdo a la fonnulación general de tres úcas de ambiente social 
que'· son: relaciones interpersonales, crecimiento o desarrollo personal y mantenimiento 
del sistema; identificando cada ítem un aspecto del ambiente familiar. 

4.2 Descripción 

La escala de ambiente social familiar (FES) (Moos, 1974) es un instrumento 
para medir el tipo de ambiente que prevalece dentro de cada familia. El FES mide las 
caracterislicas del ambiente social de cualquier tipo de familia y las percepciones que las 
personas tienen de su ambiente familiar. Este cuestionario esta fonnado por 10 subescalas 
que evalúan tres áreas o dimensiones: 

a) Dimensión de relaciones 
b) Dimensión de desarrollo personal 
c) Dimensión de mantenimiento del sistema 

a) Dimensión de relaciones, se mide a través de las subescalas: cohesión, 
expresión y conflicto, estas subescalas evalúan el grado de compromiso, ayuda y apoyo 
que se da cada uno de los miembros de la familia, es el grado en el cual los miembros de 
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la familia se vm motiYadoa a aauar abiertamente y a expresar 1111 scntimienlol 
directamente y la cantic!M ele enojo, agresión y conflicto expreudoa abiertamente entre 
loa miembros de la familia. 

l. Cohesión 

2. Expresivic!M 

3. Cootlicto 

Orado de c:onfimm, ayuda y apoyo que 101 miembros de 
la familia se dan entre si. 

Que tanto cada miembro de la familia es estimulldo 
para hablar abiertamente y expresar sus sentimientos. 

La cantidad de angustia, agresión conflicto expresados 
entre los miembros de la familiL 

b) Desarrollo personal, el 6rea de crecimiento personal se divide en las 
subescalas de independencia, orientación a metas, orientación cultural-intelectual, 
orientación acción-recreación, y énfasis moral-religioso. Estas subescalas evalúan el grado 
en que los miembros de la familia son: autosuficientes, con aspiraciones, conociendo su 
nivel intelectual-cultural, nonnas y valores. 

4. lndcpendencia 

S.Orientación a metas 

6. Orientación cultural-intelectual 

7. Orientación acción-recreación 

8. Orientación mo"ra! religiosa 

La cantidad en que cada miembro de la 
familia es afirmativo autosuficiente y toma 
sus propias decisiones. 

Que tanto cada actividad (Escolar y 
laboral) es orientada a una meta o trabajo 
competitivo. 

El grado de interés en actividades potlticas, 
sociales, intelectuales y culturales 

La participación en actividades sociales y 
recreativas. 

El grado de énfasis en valores éticos y 
religiosos 
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CAPITUL04: Elcala de Ambiente Social Familiar (FES) 

c) Mantenimiento del sistema, esta úea se mide a través de las subescalas de 
organiación y control. Estas subescalas evallÍml el grado de importancia de la 
orpnización y estructw'a para planear las actividades y respomabilidade1 de la familia y 
el 8J'ldo en el cual se utiliDn reglas y procedimientos para manejar la vida familiar. 

9. Organiución 

10. Conlrol 

Grado de importancia de una organi7.ación 
y estructura clara en planeación de 
actividades familiares y toma de 
responsabilidades 

Que tanto se usan las reglas y 
procedimientos en al vida familiar 

Las l O puntuaciones de las subescalas fueron intercorrelacionadas 
separadamente en una mueslra de 1468 parejas (padres y madres) y 621 adolescentes 
(hijos e hijas) que provinieron de 266 familias en lratamicnto psiquiátrico o 
psicoterapéutico y 534 familias sanas. 

4.3 Parámetros psicométricos. 

La estabilidad del FES en el tiempo fue calculada para nueve familias 
integradas por cuarenta y siete personas que respondieron a la prueba en dos ocasiones 
distintas con un intervalo de ocho semanas, el coeficiente de confiabilidad fue aceptable 
variando de .68 para la subescala de independencia a .86 para la subescala de cohesión. 

La consistencia interna de las diez subescalas obtuvo un rango aceptable, 
variando de moderado para las subescalas de independencia y orientación a metas, a 
importante para las subescalas de cohesión, organización, orientación cultural
intelectual y énfasis moral-religioso (Maciel, & Medrana 1990). 

Las subescalas que se correlacionan positivamente son orientación cultural
intelectual, orientación de acción-recreación y organización. 
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EDlre lu aubescalu de cohesión y conflicto, e independencia y control existe 
una COl'Rbición negúiva. 

Se observó que al comparar lu respuestas de pmdres e hijos las conebicionea 
erm simiWcs. 

4.3.1. Validez de constructo; 

Se han euminado algwios aspectos sobre la validez de constructo, 
desurolludo Indices de rol y funcionamiento familiar, estos Indices cubren medidas de 
participación ümiliar, actividades sociales y n:creacionales. Los resultados apoyan la 
validez de constructo de las 10 subescalas del FES, por ejemplo, la medida de 
participación religiosa esti altamente relacionada al mfasis moral-religioso ( promedio r = 
.62) para una muestra de alcohólicos. Las actividades de las familias unidas se encuentran 
uociadaa con la orientación acción-recreación (promedio r = .39), discusiones familiares 
estÚI relacionadas al conflicto (promedio r = .49) (Maciel, & Medrano, 1990). 

4.3.2. Validez externa; 

La Escala de Ambiente Social Familiar se basa en la pen:epción que las 
personas tienen del ambiente familiar en el cual se desarrollan y la similitud o disimilitud 
entre las percepciones de todos y cada uno de los integrantes que conforman dicha 
familiL 

De acuerdo con Buehler, Weigerth y Thomas (citados por Maciel, & Medrana, 
1990), aquellos adolescentes que perciben a sus padres en forma positiva, se perciben a si 
mismos de igual forma. si perciben un ambiente familiar en el que el padre brinda apoyo y 
en el que la madre da reconocimiento en forma positiva, esto mejora la autovaloración de 
los hijos. 
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CAPITUL04: Ewcala de Ambiente Social Familiar (FES) 

4.3.3. Requisitos oslcomitrlcos. 

Los autorea refieren que la EllC8la de Ambiente Social Familiar cumple con S 
requisitos psicométric:ol: 

1. La confiabilidad obtenida por el procedimiento de mitades paralelas 
es de 50-50. · 

2. Los reactivos tienen alta correlación con los reactivos de su 
misma escala que con los otros. 

3. Todas las subescalas tienen el mismo número de reactivos y la 
misma proporción de reactivos negativos y afinnativos para 
controlar la tendencia a responder con respuestas socialmente 
aceptables. 

4. Cada reactivo pudo discriminar entre familias de minorías étnicas 
caucásicas, familias sanas y en tratamiento (por problemas 
psicológicos o psiquiátricos}. 

S. Cada item (y cada subescala} deberla discriminarse entre familias. 

4.4 Formas del FES. 

Existen tres formas de la Escala de Ambiente Social Familiar y son: 

• Real 

• Ideal 

• Expectativa 
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CAPITUL04: 

La forma Ral (forma R) mide la manera en que la pcnoaa percibe 111 1mbieate 
&miliar. 

La forma ideal (forma 1) mide la concepción ideal que la penona tiene de su 
mnbiente &mililr. 

La forma expectativa (forma E) mide las expe1:tativas que una pcnooa tiene 
acerca de 111 situación familiar. 

Nota: para efectos del presente estudio se utilim la fonna R. 

4.S Utilidad y ventajás del uso del FES. 

La Escala de Ambiente Social Familiar ha sido uSlda cllnicmnente para: 

• Facilitar la evaluación. 

• Planear el tipo de intervención. 

• Por medio de un retes! es posible darse cuenta del cmnbio producido 
dentro de la terapia. 

• Ayuda a centrar cada sesión de terapia en asuntos especlficos 
interpersonales. 

• Promueve que cada miembro de la familia tome una parte activa en 
discutir el problema y fonnule metas (Moos, 1967). 
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4.6 Administración y calificación. 

El FES consta de 90 preguntas que se contellul como fabas o Vl:l'lflderu y 
que caen dentro de una subescala de 10, cada una de lu euales mide el álfuis en una 
dimcnaión del clima familiar. 

Las respuestas pueden mofarse en la hoja de respuestas -do con una X o 
bien encerrando en un circulo según sea el caso de falso o vmladero, es de rápida 
aplicación, requiriendo un promedio de 30 minutos aproximadamente para completarla. 
Pretende medir la percepción que el examinado tiene del ambiente y clima social que 
predomina en su familia. 

INSTRUCCIONES PARA EL LLENADO DE LA HOJA DE RESPUESTAS 

l. Llene los datos que se le solicitan en la parte superior de la hoja ele 
respuestas de este cuestionario. 

2. Para motar respuestas, utilice la hoja correspondiente, NO mote 
nada en el listado de preguntas. Utilice lápiz para realizar esta 
actividad. 

3. Ubique el número de pregunta en el cuadro correspondiente. Si la 
respuesta es "VERDADERO", anote una "X" arriba del número y si 
es "FALSO" anótela abajo. 

4. Haga esto hasta concluir con las 90 preguntas en una sola 
sesión. No debe quedar inconclusa la aplicación. 

S. Al terminar con la aplicación, cheque que estén los datos de 
identificación en la hoja de respuestas. 

<VER ANEXO 1 > 
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CAPITIJLO S : Cuellionario de Salud y Vida Cotidiana (HDL). 

De este cuestionario fue extralda la infomw:ión acerc:a del tipo de 
afrontamiento que usm lu mujeres de esta población en el momento de solucionar sus 
problemas 

5.1. Antecedentes. 

El cuestionario de salud y vida cotidiBDa (HDL) es un procedimiento de 
evaluación estructurado, elaborado por Moos y colaboradores en el afio de 1986. Con este 
instrumento es posible obtener Wta serie de Indices relacionados con la salud y el 
funcionamiento social, estresores de vida, respuestas de afrontamiento y recursos sociales. 
Algunos de los Indices fueron adaptados de trabajos de otros investigadores, y otros más · 
fueron desarrollados por los autores. Este cuestionario puede ser de gran utilidad a 
investigadores que estén interesados en el proceso de adaptación psicosocial. La versión 
adulta inicial (Fonna A) del HDL fue desarrollada para usarse en los resultados de Wt 
estudio longitudinal del tratamiento entre pacientes alcohólicos y sus familias. Esta fonna 
también se uso en un estudio de tensión y estilos de afrontamiento en un grupo 
comunitario de mujeres y hombres casados, asl como también en un proyecto donde se 
examinó el papel de los factores psicosociales en el proceso de rehabilitación de hombres 
quienes experimentaron un infarto al miocardio. 

La versión adulta enmendada (Fonna B) del HDL se desarrolló en base a la 
experiencia de la fonna inicial, Fonna A, y se ha usado en resultados de un estudio 
longitudinal del tratamiento de pacientes deprimidos y sus familias. La Forma B también 
se ha utili:zado para examinar tensión y respuestas de afrontamiento en un grupo 
comunitario de mujeres y hombres que eran sociodemograficamente equiparables a los 
pacientes deprimidos tratados. 

Los autores también crearon wia primera versión de wia fonna mocedad del 
HDL, que es conveniente administrar a adolescentes entre las edades de 12 a 18 ailos que 
están en estudios de educación media y superior. 

El HDL se ha utili:zado para examinar la influencia de factores extra 
tratamiento sobre el resultado de dicho tratamiento, asl como también para explorar los 
recursos sociales y el uso de estrategias de afrontamiento de la gente en el proceso de 
prevenir y adaptarse a las circwistancias de la vida que causan tensión. Este trabajo se ha 
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CAPITIJLO S : ClJellionmio de Salud y Vida Cotidiw (HDL). 

conducido dentro de - ~ conceplllal gmcnl que i:omidcn clctermiJwuc1 
personales y unbicntales de estretma de WSa. tijlos de ÚIODllmiento y rec:unoa soc:iales 
que modcl'ln los efectos de tales esttesora solire la Wplacióa. 

Existen 1plicacionea detallada de la eatnictura y los fndicea de la teorfa 
psicosoc:ial e investigaciones sobre depraión (Billinas & Moos, 19828, 1985) y un 
estudio sobre el pm:eso de n:cuperaci6n y m:alda allle pacientes alcohOlicos (Billings & 
Moos, 1983). Finalmente, los autores 11111 reviJldo la ulilidad y condición mctual de 
medidas existentes de rcspuestu y proceam de afiootmúento (Moos & Billings, 1982) y 
de la red de recursos soc:iales (Moas, 198511; Moas&: Mitchell, 1982). 

En el mmual se incluye infOOBICión llCel1:a de los psic:omébicos búicos, 
información normativa sobre los Indices de la Forma B del HDL para adultos. La Forma 
enmendada B incorpora cambios en base a la experiencia del uso de la Forma A inicial, 
por lo que se recomienda que investigadores utilicen la Forma B. 

5.2 Descripción. 

El Cuestionario de Salud y Vida Colidiana (HDL) es un instrumento muy 
completo y de gran extensión, ya que investiga determinantes personales, ambientales, 
estrategias de afrontamiento y recursos sociales, por lo tanto describir todos y cada uno de 
los indices seria muy largo, además para el objetivo de este trabajo solo será necesario 
describir la parte donde se indaga información acerca de los tipos de afrontamiento, estos 
Indices del método de afrontamiento son: 

l. Afrontamiento activo-c:ognitivo: se SIUDID los puntajcs de once reactivos 
calificados en un escala de c:uatro que varia de O (no) a 3 (si, 
frecuentemente). El puntaje puede estar entre O y 33. 

Análisis lógico: se summ los puntajes de 4 reactivos calificados en 
una escala de cuatro puntos que varia de O (no) a 3 (si, 
frecuentemente) El punta je del .Indice puede estar entre O y 12. 
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Regulación afectiva: se suman los punajcs de 6 reactivos Cllificados 
en una escala de cuatro puntos que varia de O (no) a 3 (11, 
frc:cucntemcnte ). El punta je del Indice puede estar entre O y 18. 

U. Aftontamiento activo-conductual: se suman los puntajes de doce reactivos 
en una escala de cuatro p1D1to1 que varia de O (no) a 3 (si, 
frecuentemente). El plDltaje de este Indice puede estar entre O y 36. 

Búsqueda de información: se suman los puntajcs de 7 rcactiws 
calificados en una escala de cuatro p1D1tos que varia de O (no) a 3 (si, 
frc:cuentemcntc ). El puntaje del Indice puede estar entre O y 21. 

Resolución de problemas: se suman los puntajes de S reactivos 
calificados en 1D1a escala de cuatro p1D1tos que varia de O (no) a 3 {si, 
frecuentemente). El puntaje del Indice puede estar entre O y IS. 

111. Afrontamiento de evitación: se suman los p1D1tajes de ocho reactivos 
calificados en una escala de cuatro puntos que varia de O (no) a 3 (si, 
frecuentemente). El p1D1taje de este Indice puede estar entre O y 24. 

Descarga emocional: se suman los puntajes de S reactivos calificados 
en una escala de cuatro puntos que varia de O (no) a 3 (si, 
frecuentemente). El puntaje del Indice puede estar entre O y IS. 

5.3 Formas del Cuestionario de Salud y Vida Cotidiana. 

Existen tres formas diferentes del HDL, la forma inicial, Forma A, la Fonna B 
y la Forma Mocedad. Estas formas se distinguen entre si por el tipo de población a la que 
están dirigidas. 
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CAPITULOS: Cuestionuio de Salud y Vida Cotidiw (HDL). 

5.3.1. Forma A. 

Los items de la forma original A para adulto del HDL, se desarrollaron en base 
a datos obtenidos de dos srupos de respondientes. La muestra de pacientes se c:ompmo de 
120 individuos quienes hablan experimentado tratamiento residencial para el abuso del 
alcohol, un total de 105 cónyuges tambim respondieron la Forma A para adulto del 
HDL. El muestreo comunitario se compuso de 267 individuos y sus parcioneros (en casi 
todos los casos fue el cónyuge) que azarosamente se SllCll'On de las mismu extensiones de 
censo de lu familias tratadas. 

Los items de la Fonna A son algo diferentes a los de la Fonna B, aunque 
cubren esencialmente las mismas áreas básicas. Para obteneT infonnación estadlstica 
como medias, desviaciones estándar, etc. sobre esta fonna en el Manual del HDL se 
incluye una lista de publicaciones en el Apmdice D. 

5.3.2. Forma B. 

La Fonna B para adulto del HDL, está integrado por items que exploran una 
variedad de meas como son: la sociodemográfica, el funcionamiento de la familia, los 
sucesos estresantes de la vida y las respuestas de afrontamiento a tales sucesos, asl como 
también dos aspectos cuantitativos como apoyo familiar y recursos sociales. 

Los ltems de la Fonna B para adulto del HDL se desarrollaron en base a los 
datos obtenidos sobre dos grupos de respondientes. El grupo fonnado por pacientes se 
compuso de 424 personas deprimidas quienes buscaron tratamiento en una de cinco 
instalaciones psiquiátricas. Los criterios para la inclusión en el muestreo fueron: 1) tener 
un diagnóstico mayor o menor de depresión según los criterios diagnósticos de la 
investigación; 2) que no hubiera indicio durante el tratamiento, de que los slntomas 
depresivos se debieran a un desorden metabólico o neuropsicológico; 3) que no 
presentaran slntomas maníacos o abuso importante de alcohol en los últimos seis meses; 
y 4) que fueran mayores de 18 a.ilos. Un grupo de IS9 cónyuges de los pacientes también 
completaron el HDL. 
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CAPITUWS: CualioMrio de Salud y Vicia CotidW. (HDL). 

El segundo grupo comparalivo, el formado por pobllción · comunitaria, se 
inlesró por 424 personu sel=:iollldu del mismo vecindario y extensión del cemo de loa 
pacientes deprimidos. Ya que los autores pensaron que pcnonu sacadas de las mismas 
zonas residenciales pueden ser "1lllp&l'ables en la coodic:ióo socio-económica, porque tu 
extensiones de censo tlpic.amente se componen de bogares sociodcmogrúicamente 
similan:s. 

La Forma B pua adulto del HDL, incluye un conjunto de 13 Indices de 
funcionamiento individual sobre la salud. El primer conjunto de ocho ltems explora la 
personalidad-confianu del individuo, asi como aspectos diversos de slntomas fisicos y 
carácter, mientras el segundo conjunto de items indaga sobre el alcance de los problemas 
relacionados con el uso de sustancias como alcohol y cigarrillos. 

5.3.3. Forma para adolescentes. 

Esta forma se cn:ó con el fin de que proporcionara mayor infonnación sobre la 
condición de adaptación de los jóvenes. es una versión nueva del HDL que se desarrolló 
pua obtener infonnación directa de los adolescentes sobn: su funcionamiento y ambiente 
social en una edad comprendida entn: los 12 y los 18 allos. Como con la forma adulta, la 
forma mocedad el HDL, evalúa el funcionamiento fisico y psicológico del respondiente. 
El ambiente de la escuela es un campo de ajuste importante para este grupo, en esta 
versión se incluyen varios items que exploran el funcionuniento académico y el 
compallcrismo, por lo tanto es recomendable aplicarlo a los adolescentes que asistan a la 
escuela. 

La Fonna mocedad del HDL se realiz.ó en un programa de investigación sobre 
pacientes deprimidos y sus familias (con el respectivo grupo control sacado de la 
población comunitaria). El propósito de esta investipción fue el de hacer una 
comparación del tipo de adaptación de los niilos que tenlan un padre deprimido con los 
niftos sociodemograficamente parecidos, pero con un padre "nonnal" de la población 
comunitaria (para información estadlstica ver el Manual). 
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CAPITIJLO S : Cuestionario de Salud y Vida Cotidiana (HDL). 

5.4 Administración y calificación. 

El cuestionario de Salud y Vida Cotidiana es un procedimiento de ev.luación 
que se puede administnr como una entrevista o como cuestiomrio y puede utiliz.ane 
entre poblac:iones psiquiitricas, médic:u y comunitariu. Es un cueatiomrio muy completo 
y por lo llllto muy extenso, el tiempo de 1plicaci6n es llredcdor de una hora. Lu hoju de 
n:spuesta vienen por separado y son un llllto compleju pua llCllll' ya que estin dividas 
por tarjetas, por lo milmo es n:comendablc que el adminillnldor tcop previo 
conocimiento y manejo de la pllleba. 

Para efectos de calificación de la pNeba se cuenta con un Manual de Indices 
del Cuestionario de Salud y Vida Cotidiana (HDL), en el se da infornw:ión detallada 
acerca de la forma y los items que se deben contemplar pua cada una de lu diferentes 
úea.s que abarca dicho ·cuestionario. La forma de calificar también puede n:sultar algo 
confusa, es otra razón por la que se recomienda tener cierto conocimiento sobn: el asunto. 
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ME TODO 1 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

¿Existe rel1eión entre el nivel de desarrollo personal y el tipo de respuestas de 
afrontamiento en mujeres en edad fértil de la Colonia Rulz Cortines? 

HIPOTESIS CONCEPTUAL. 

Está asociado el nivel de desarrollo o crecimiento personal con el tipo de 
respuestas de afrontamiento de aproximación-evitación que utilizan las mujeres. 

HIPOTESIS DE TRABAJO. 

Existe una asociación positiva entre el desarrollo personal y el tipo de 
respuestas de afrontamiento de las mujeres en edad fértil de 1euerdo a la puntuación 
obtenida en los test FES y HDL. 
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METODO 

VARIABLES: DEFINICION CONCEPTUAL. 

Deam>llo penonal: Se enflXá solaracnte la dimensión de desarrollo o 
crecimiento personal que consiste en el gnido de independenc:il, orientación a metas, 
orienlllllión intelectual-cultural, orientación RCreaeioml y orienllleión moral religiosa 
que manifieste el individuo hacia su mnbito familiar. 

Afrontamiento: Son los estilos individuales para manej1r cualquier dificultad. 
Se distinguen dos estilos de afrontamiento: 

- Por evitación: Anulación del afrontamiento, se refiere al intento de evitar o 
eludir confrontación activa. Consiste en ignorar el problema, evitar estar con la 
gente, tratar de reducir tensión dando respuestas como comer más ó fumar en 
exceso, guardar los sentimientos para uno y pre¡warse para lo peor. Todo, 
menos enfrentarse al problema. 

- Por aproximación: Se refiere al pensuniento abierto que intenta tratar 
directamente con el problema como tomar una acción positiva, tratando de 
saber más acerca del problema, guiarse por sus experiencias . pasadas, 
intentando ser más objetivo, tratando de ver el lado positivo de la situación. 

VARIABLES: DEFINICION OPERACIONAL. 

Desarrollo Personal: se obtiene en base a la puntuación de las subescalas 4, 
S, 6, 7, y 8 de la Escala de Ambiente Social Familiar (FES). 

Afrontamiento activo-cognitivo: Se IN!sa en el número de respuestas 
afirmativas a once estrategias indicmdoras de acciones enfocadas al problema dentro del 
Cuestionario de Salud y Vida Cotidiana (HDL). 
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METODO 

Afrontuniento ac:tivo-c:onductual: Se basa en el número de respuesta 
úinmlivu a doce estratcgiu indicadoras de acciones CllCllllinadu a enfrenw el 
problema dentro del Cuestimwio de Salud y Vida Colidiana (HDL). 

Aúontuniento por evitación: Se basa en el número de respuestu úinmlivas a 
ocho estrategiu indicadoras ·de evitleión o dcs¡;argas emocional ea de afrontuniento 
denlro del Cueslionuio de Salud y Vida Colidiana (HDL). 

VARIABLESEXT~A~ 

- Para evitar errores en la aplicación de los cueslionarios se llevó a cabo UD 

enlrenamiento previo del conocimiento y manejo de dichos inslrUmentos. 

- La aplicación de los cueslionarios se hacia bajo la autorización o disposición 
de la persona; si ella negaba contestar, se solicitaba la cooperación en la 
siguiente casa. 

SUJETOS. 

A fin de conocer si existe relación enlre el desarrollo personal y el lipo de 
lfrontamicnto usado ante la presencia de algún problema, se obtuvo de la población 
objeto una muestra integrada por 97 mujeres cuya edad esta comprendida enlre los IS y 
46 afios que tengan por lo menos UD hijo, que hayan contestado ambos cueslionarios y 
que vivan en la Colonia Rulz Cortines. · 
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METODO 

MUESTREO. 

El tipo de muestreo que se utiliz.ó file aleatorio pues se tomaron un 
determinado número de viviendas al Ull', proporcional pues file de acuerdo al número 
total de mujeres en edad fértil de la Colonia Rufz Cortines, datos que fueron 
propon:ionados por el INEGI. 

TIPO DE ESTUDIO 

Es un estudio descriptivo de tipo ex post facto 

PROCEDIMIENTO. 

Inicialmente se actualiz.ó el mapa de la Col. Ruiz Cortines contando el número 
de casa por manzana, asl como establecimientos comerciales y servicios para la salud 
(Centros de Salud, Consultorios Médicos, etc.). Esto se hizo con el fin de obtener el mapa 
ecológico de la comunidad representando las interrelaciones entre condiciones y eventos 
en los niveles de micro, meso y exosistema y los patrones conductuales individuales y 
grupales (Ayala, Aduna y Vizquez, en prensa). 

Una vez seleccionadas las viviendas se llevó a cabo la aplicación de los 
instrumentos: Escala de Ambiente Social Familiar (FES) y Cuestionario de Salud y Vida 
Cotidiana (HDL), teniendo previo conocimiento y manejo de los mismos. 

La rutina era salir diariamente por la mailana y tarde hasta que se completo la 
muestra. Cuando se establecía contacto con la seilora de la casa seleccionada, se le 
explicaba el motivo de la encuesta (mejorar el servicio que se proporciona en el Centro 
Comunitario) y si ella estaba de acuerdo se procedía con la aplicación; se le pedía que 
escogiera el problema más importante que hubiera encarado durante los últimos doce 
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METODO 

maa y con rapecto a él nos indicara que tml fiec:ucntemcnte Ul6 una wriedmd ele 
estrategia ele afiontlllÚCllto. 

El conjunto ele esllllegiu ele lfiunlamiento comistió ele 11 ellralegiu 1Ml1ivo
copitivu. 12 aclivo-coaduclull y 8 Cltnlegiu ele mlKión; se les pidió que (lll'a cada 
ima de lu es1nllegiu nienROlllldu ellu eliaienn entte: No, Si 1 6 2 ~ Si alguna 
veces y Si frceucntemaúe. 

· Delpllá se la biciaoa una serie ele 90 pregunta en donde sólo se preciuba 
que contestaran cierto o falso, y en caso de duda de que si, pero sólo alguna veces, 
tolllll'lll en cuenta lo que era mú usual, sf o no (no se permite que dejen de contesta). 

Eslu medidas fileron ucadu de los cuestionuio HDL y FES respectiVllllCllle. 

En cuo ele que la persona, por alguna ruón, no quisiera contestar, se tocaba en 
la siguiente cua lwla lognr cooperación y a partir de cae lugar se seleccionaba la 
próxima cua pua la ocra aplicación y complem la muestra. 

INSTRUMENTOS. 

Escala de Ambiente Social F8111Íliar (FES) (Moos, 1973). Se utilizó pua 
determinar cómo percibe el sujeto su unbiente familiar en relación con su desam>llo 
personal. 

Para efecto del presente estudio sólo se va a considerar el segundo grupo de 
subescalas que evalúan la dimensión de Desarrollo Personal o Crecimiento Personal. 
Estas miden el énfasis dentro de la familia en ciertos procesos de desam>llo que deberian 
promover el vivir en familia. 

Medid8s de independencia, el énfasis en la autonomfa y los miembros de la 
familia haciendo cosas por su propia voluntad. Las medidas de orientación al logro, están 
enfatizadas en asuntos de competitividad y académicos. La orientación de actividades 
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recrcaciooalet y moral-religiosos miden tambim importantes dimensiones del 
Creeimicnto Penonal. 

Cuestionario de Salud y Vida Cotidiana (HDL) (Moos y cola., 1986). Se utiliz.ó 
pua obtener el tipo de respuestas de afiontuniento del sujeto principalmente, tambim 
proporciono la forma de identificación del sujeto. 

ANALISIS DE DATOS: 

El modelo de análisis de datos requirió el desarrollo de fonnatos unifonnes que 
pennitieran el análisis estadlstico computarizado de los datos recolectados tanto a través 
de la encuesta como con los obtenidos de estadlsticas institucionales. 

Con tal propósito, se desarrollaron fonnatos precodificados de respuestas a los 
instrumentos de encuesta. 

El análisis estadlstico está constituido por dos estrategias: en primer tusar un 
Wlisis de frecuencias. En segundo término, un Wlisis de correlación que· nos ayuda a 
expresar matemáticamente una estimación de la relación lineal positiva o neptiva entre 
dos variables, en este caso entre el Desarrollo personal y los tipos de afrontamiento. 
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PRESENTACION Y DISCUSION 
DE LOS RESULTADOS 

ANALISIS DESCRIPTIVO DE LA POBLACION 

DISTRIBUCION DE GRADO DE INDEPENDENCIA 

VALOR FRECUENCIA l'ORCENTAJE PORCENTAJE l'ORCEl'ITAJE 
VAIJDO ACUMULADO 

2 2.1 2.1 2.1 
6 6.2 6.2 8.2 
1 1.2 1.2 16.5 
25 25.1 25.1 42.3 

6 21 21.9 21.9 71.1 
7 19 19.6 19.6 90.7 
1 6 6.2 6.2 96.9 
9 3 3.1 3.1 100 

lOTAL 97 100 100 

Media 5.722 Dcsv.Stancl 1.463 Mfnimo 2.000 
Múimo 9.000 
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PRESENTACION Y DISCUSION DE LOS RESULTADOS 

En este caso la 
media de la población de 
estudio ful! de 5.722, 
siendo 97 cuoa vüidos 
y O omitidos; para la 
IUbelc:l1a de 
independencia la media 
estmdfstica es de 5.96, lo 
que nos dice que no se 
IDIDCja del todo la 

.. 1 t_ ...•. 1.1.1 .•. -. 
' 

autosuficiencia, que tal vez la toma de decisiones este supeditada a otto y esto traiga como 
c:onsecue11cia que no piensen ni hagan las cosas por ellas mismas. 

DISTRIBUCION DE ORIENTACION A METAS 

VALOR FRECUENCIA PORCENTAJE PORCENTAJE 
VALIDO 

4 1 1.0 1.0 
5 12 12.4 12.4 
6 29 29.9 29.9 
7 49 50.5 50.5 
8 5 5.2 5.2 
9 1 1.0 1.0 

TOTAL 97 100 100 

Media 6.495 Desv.Stand .855 Mínimo 4.000 
Máximo 9.000 

La media fué de 6.495, con 97 
casos válidos y O omitidos, para este caso 
la media estadistica es de 6.37, esto es, su 
orientación hacia el logro y los esfuerzos 
por hacer las cosas un poco mejor en cada 
ocasión es normal. 
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PRESENTACION Y DISCUSION DE LOS RESULTADOS 

DISTRIBUCION DE ORIENTACION CULTURAL-INTELECTUAL 

VALOR tlll!CIJENCIA POm:l!lffAll! PClRCl!NTAll! POllCENTAll! 
VALIDO ACUMIJLAllO 

1 1.0 1.0 1.0 

• 1.2 1.2 9.l 
ll 13.4 13.4 22.7 

3 23 23.7 23.7 46.4 
4 24 24.7 24.7 71.1 
s 12 12.4 12.4 13.S 
6 6 6.2 6.2 19.7 
7 6 6.2 6.2 95.9 

4 4.1 4.1 100.0 

lUl'AL 97 100 100 

Media 3.804 Dcsv.Stand 1.806 Minimo .000 
Mhimo 8.000 

Pma la subescala 
intelcctual-c:ultural se obtuvo una • media de 3.804, con 97 casos 
v6lidos y O omitidos, esta subescala • 
tiene una media estadlstica de S.1, • indicando que las mujeres de esta 
población DO cuentan con buena 
educación ni con un buen nivel 
cultural, DO se interesan en 
actividades politica, sociales.etc. • 2 • • 1 • 

DISTRIBUCION DE ORIENTACION RECREACIONAL 

VALOR FRECUENCIA FORCENTAll! PORCENTAll! PORCENTAJE 
VALIDO ACUMULADO 

3.1 l.I l.1 
1 4 4.1 4.1 7.2 

·2 17 17.$ 17.S 24.7 
] 14 14.4 14.4 39.2 
4 12 12.4 12.4 51.S 
s 11 11.6 11.6 70.1 
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PREsENTACION Y DISCUSION DE LOS RESULTADOS 

6 14 14.4 14.4 
7 10 lo.J 10.J 
1 4 4.1 4.1 
9 1 1.0 1.0 

TOTAL '17 100 100 

Media 4.2'8 Desv.Stmd 2.073 Mínimo .000 
Mhimo 9.000 

14.5 
94.1 
99.0 
100.0 

Se obeuvo ima media de • ¡ 1 ~~':"es:i::::~:s ~SC: ti 11 1 
de S.03, lo que nos indica un bajo grado " 1 1 
de pmtil:ipKi6a en IClividades soc:wcs 

~u=~ ~1.:W CS: : •.• , 1 1 , 1 1 ,I,_, 
evai1o1 que no sean de tipo doméstico. a 1 4 • • 1 • • 

DISTRIBUCION DE ORJENTACION MORAL-RELIGIOSA 

VALOR f1tECllENCIA PORCl!HfAJE PORCENTAJE PORCENTAJE 
VAIJDO ACUMULADO 

1 1.0 1.0 1.0. 
5 5.2 5.2 6.2 
11 11.] 11.l 17.5 
11 11.l 11.l 28.9 
17 17.!I 17.5 46.4 
15 15.!I 15.5 61.9 

6 11 11.J JI.] 7].2 
7 16 16.5 16.5 89.7 
8 6 6.2 6.2 95.9 
9 4.1 4.1 100.0 

TOTAL '17 100 100 

Media 4.794 Desv.Stancl 2.174 Mínimo .000 
Miximo 9.000 

7S 



PRESENTACION Y DISCUSION DE LOS RESULTADOS 

Su media ful! de 
4. 794, coa 97 - vilidos y 
O omitot, c:ontudo coa 1U1a 
media eltldlstica de 5.99; Cita 
por debajo de la mcdi1, 
significando que sus w1ores y 
aspectos ~coa-reli¡Jiosos, uf 
como sus creencia ICCICa de lo 
que cst6 bien o lo que está mal 
no las tiene muy lll'lipdu. 

:l .•. 1.1.l.l.1.I .•.•. 
• • • 

DISTRIBUCION DE AFRONTAMIENTO ACTIVO-COGNITIVO 

VALOR FRECUENCIA l'OllCENTAJE l'ORCENTAJE PORCENTAJE 
VALIDO ACllMULADO 

6 1 1.0 1.0 1.0 
7 2 2.0 2.0 3.1 
1 2 2.1 2.1 5.2 
10 6 6.2 6.2 11.3 
11 • 4.1 •.I 15.5 
12 5 5.2 5.2 20.6 
13 4 4.1 4.1 2U 
14 3 3.1 3.1 27.1 
15 5 5.2 5.2 33.0 
16 2 2.1 2.1 35.1 
17 3 3.1 3.1 31.1 
11 5 5.2 5.2 43.3 
19 1 1.2 1.2 51.5 
20 9 9.3 9.3 60.1 
21 5 5.2 5.2 66.0 
22 4 4.1 4.1 70.1 
23 11 11.3 11.3 11.4 
24 5 5.2 5.2 16.6 
25 1 1.0 1.0 17.6 

. 26 3 3.1 3.1 90.7 
27 6 6.2 6.2 96.9 
21 2 2.1 2.1 99.0 
29 1 1.0 1.0 100.0 

TOTAL 97 100 100 

Media 18.454 Desv.Stand 5.761 Mlnimo 6.000 
Máximo 29.000 
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PRESENTACION Y DISCUSION DE LOS RESULTADOS 

.. .. 

En este tipo de afrontamiento se obtuvo wia media de 18.4S4, con 97 ll&IOI 

v'1idoa y O omitidos, se encuentra un punto por arriba de la media estadlalica que es de 
17.5 y esto nos indica que las mujeres de esta población usan dentro de lo normal 
mecanismos de afrontamiento en donde se involucran procesos mentales como por 
ejemplo, pensar positivamente. 

DISTRIBUCION DE AFRONTAMIENTO ACTIVO-CONDUCTUAL 

VALOR 

5 
6 
a 
9 
10 
11 
12 
13 
14 ., 
16 
17 
18 
19 
20. 
21 
22 

FRECUENCIA 

2 
1 
4 
2 
5 
3 
4 
6 
5 
7 
9 
9 
6 
10 
4 
5 

PORCENTAJE 

2.1 
1.0 
4.1 
2.1 
5.2 
3.1 
4.1 
6.2 
5.2 
7.2 
9.3 
9.3 
6.2 
10.3 
4.1 
S.2 
4.1 
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PORCENTAJE 
VALIDO 

2.1 
1.0 
4.1 
2.1 
S.2 
3.1 
4.1 
6.2 
S.2 
7.2 
9.3 
9.3 
6.2 
10.3 
4.1 
S.2 
4.1 

PORCENTAJE 
ACUMULADO . 

2.1 
3.1 
7.2 
9.3 
14.4 
17.5 
21.6 
27.8 
33.0 
40.2 
49.S 
51.8 
64.9 
75.3 
79.4 
114.5 
88.7 



PRESENTACION Y DISCUSION DE LOS RESULTADOS 

23 3 3.1 3.J 91.1 
24 3 3.1 3.1 9U 
2, 1 1.0 1.0 9"9 
26 2 2.1 2.1 97.9 
27 1 1.0 1.0 99.0 
30 1 1.0 1.0 100.0 

'IOTAL 97 100 100 

Media 16.423 Desv.Stand .S.074 Mínimo .S.000 
Miximo 30.000 

·1l.Ll1lldlhl1lb1.1 ••. 
1 1 1 1 10 11 12 U 14 11 11 11 11 11 20 21 22 JJ 24 21 H 27 30 

En este caso resultó una media de 16.423, con 97 casos válidos y O omisos, se 
encuentra tres puntos por debajo de la norma estadistica que es de 19.49, indicando que es 
muy bajo el uso de estrategias que involucren formular un plan de acción y encaminar 
esfuerzos a la solución de sus problemas. 

DISTRIBUCION DE AFRONTAMIENTO DE EVITACION 

VALOR FRECUENCIA PORCENTAJE PORCENTAJE PORCENTAJE 
VAIJDO ACUMIJLAOO 

o 5.2 5.2 5.2 
1 6.2 6.2 11.3 
2 8 8.2 8.2 19.6 
3 ., 15.5 1,,5 35.1 
4 11 11.3 11.3 46.4 
5 ., 15.5 IS.5 61.9 
6 9 9.3 9.3 71.1 
7 8.2 8.2 79.4 
8 6.2 6.2 85.6 
9 3.1 3.1 11.7 
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10 
11 
12 
11 

TOTAL 

PRESENTACION Y DISCUSION DE LOS RESULTADOS 

4.1 
4.1 
2.1 
1.0 

100 

4.1 
4.1 
2.1 
1.0 

100 

92.1 
915.9 
99.0 
100.0 

Media 5.124 Dcsv.Stand 3.254 Mlnimo .000 
Mbimo 18.000 

i¡ ~ .•. 1.l.1.l.1.1.1 .•.•.•. •.-. 
t • 1 to 1' 12 11 

Para esta población la media del afrontamiento por evitación fue de 5.124, 
con 97 casos válidos y O omisos, su norma estadística es de 3.55, y la población se 
encuentra por arriba de ésta, parece ser que estas mujeres usan más de lo normal 
estrategias de evitación, prefieren ignorar la situación o bajar su angustia por medio de 
acciones como comer, fumar o tomar tranquifü:antes, menos afrontar sus problemas. 
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PRESENTACION Y DISCUSION DE LOS RESULTADOS 

Tabla l. 

ANAIJSIS COIUlELACJONAL: DESAJIROLW PERSONAL VS. AFRONTAMIENTO 

AFRONTAMIE."fl'O 
D Ad-S Ad-U 1Mtacl6a 

E p 

s E ladepell .2714 .101, -.170 

A R O.iaetu .1041 .Nl7 -.07ot 

R s O.lat-ad .1951 .2557 -.2510 

R o O.recrea .2151 .3212 -.0913 

o N O.•OM'd .0541 -.0791 -.1192 

L A 
L L La cwrelad6• flul eatre daanollo 
o pcnoul y afro11tamleato ea de .1650 

En la tabla 1 se muestran las correlaciones entre cada una de las subesc.las 
de desarrollo penorull con los tipos de úiontamiento. y se observa que <:e>n 
excepción de la subesc.la de orientación moral-religiosa que se asocia positiV1111ente <:e>n 
ICtivo-cognitivo y negativamente con activo-conductual y evitación, las demis 
subescalas se asocian posilivunente con los afrontamiento activo-cognitivo y 
activo-conductual, y negativamente con afrontamiento de evitación. 

Tratando de analirAr los resultados se diría que entre m'5 alto sea el grado de 
independencia, oñentación • metas, oñentación intelectual-cultural y orientación 
lCCl'ell:ional podria ser coadyuvante • la bon de responder ante los problemas con mis 
estrategias de úiontamiento por aproximación, más sin embargo, por los datos obtenidos 
y en base a los lineamientos estadls1icos, se rechua la hipótesis, ya que la relación 
que existe entre el desarrollo personal y el úiontamiento no es significativa. 
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CONCLUSIONES 1 

Los hallazgos obtenidos nos muestran que, si bien es cierto que existe una 
relación entre el desarrollo personal y los tipos de estrategias de afrontamiento, ésta no es 
significativa, debido tal vez a que no sólo el desanollo personal está involucrado en los 
procesos de afrontamiento, sino que se deben de tomar en cuenta otros factores como 
pueden ser: el nivel socioeconómico, factores contextuales e incluso factores geográficos 
(Holahan, & Moos, 1987). 

La ecologla del desarrollo humano nos dice que los patrones de conducta 
individual están condicionados por las características de su entorno fisico y social, y por 
las particularidades de la comunidad que habita. Asf, tenemos que por el lado de la cultura 
o macrosistema, la condición de la mujer esta predetenninada, y esto se da a través del rol 
que asume o se le adjudica y que en forma general es la de ama de casa. El rol tradicional 
de la mujer no provee de grandes oportunidades para lograr un buen desarrollo personal, 
ya que en dicho rol, los privilegios de independencia, estudio y superación personal están 
reservados para el hombre (esto tiende a cambiar de una clase a otra); ahora bien, en 
cuanto a su comunidad, y de acuerdo a lo que nos dice La Organiz.ación Panamericana de 
la Salud: "en toda comunidad sus miembros comparten, en distinto grado, características 
socioculturales, socioeconómicas y sociopolíticas; asf como intereses, aspiraciones y 
problemas también comunes, incluidos los de salud" (Zarus, 1988), no se puede dejar de 
considerar que la Colonia Rufz Cortines por su tipo de asentamiento en fonna irregular en 
terrenos que carecían de servicios urbanos, es considerada como zona marginada 
(Inventario de Recursos Humanos del Sector Salud, 1988), y esto tiene consecuencias en 
cuanto a características muy peculiares de esta población, ya que, según se sabe, son 
grupos sociales que se encuentran al margen de los beneficios propios de la vida moderna, 
denotando bajos niveles de productividad, escasos ingresos, niveles de vida de 
subsistencia e insuficientes niveles intelectuales y culturales (INEDES, 1972). 

Estas características del ambiente crean condiciones que se ven claramente 
reOejadas a nivel del microsistema, en donde por los resultados obtenidos, se podría decir 
que las mujeres de esta población se apegan a el rol tradicional, donde la mujer no tiene ni 
voz ni voto en cosas que no sean domésticas, y esto se manifiesta en el hecho de que no se 
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111111eja del todo la llltOIUficiencim, que la toma de deeiaionn 1e vea aupedillda a olro, 
teniendo como eomecucncia que no piensen ni hagan lu cosu por ellas millllU. En el 
capitulo dos se vio que la mlll« orpnia su indepeodencia en bue a las relaciones 
interpenonales, tal -vez ala sea una de lu cauta1 de su aparente dependencia. 

El rol es la c:lave del origen ele muchos c:omportamientos, tanto ele la persona 
que lo uume como el de las denW penonaa con respecto a ella, ademú, de alguna 
forma, es por medio de el rol que se dctennina el tipo de actividades de la mujer, en este 
estudio resulto que existe baja participación en actividade1 IOCiales y recreativa, al 
parecer sus actividades 1e limitan a tu propia del hogar, y tomando en cuenta que la 
manifestación principal ele su desarrollo psicológico, son 1ua actividades molares, lo que 
reflejan no es del todo satisfactorio, con cato no se pretende menospreciar este tipo de 
actividades, que en su caric:ter son tan importantes c:omo las que más, sólo que son 
limitada o por lo menos no son tan ricas y diversas como lu que podría mostrar una 
mujer que desarrolla actividades fuera de su hogar como podrían ser en su trabajo, en la 
escuela, etc:. (mesosistema), ya que en ellas se precisa ser más independiente, audaz, 
productiva, afmnativa y c:apax de tomar sua propias decisiones. 

Es por medio del tipo de actividades de la mujer, que se puede ver el grado de 
orientación a metas que tenga, al observar si los esfuerz.o1 son encaminados hacia alcanzar 
la meta; estas mujeres tienen un nivel de aspiraciones nonnal, pero no disponen de 
mecanismos eficientes para c:oncretarlas, ya que su grado de orientación cultural· 
intelectual es bajo y como consecuencia , su iniciativa y capacidad para actuar en forma 
racional, individual y colcc:tivamente no es la adecuada. Ya que no hay que olvidar que la 
motivación al logro significa el impulso para alcanzar cierta meta, y que esto implica el 
desarrollo de un nivel de excelencia, independencia y tenac:idad, al emprender tareas 
realistas y fijar metas claras. 

Por lo que respcc:ta a sua relaciones interpersonales, primero se debe analizar 
la díada, ya que es el componente principal del microsistcma y la base de todo tipo de 
relación (triadas, tétradas, etc.), para esta población la díada no se asemeja en lo absoluto 
a la díada de desarrollo (que es la ideal), y esto trae c:onsecuenc:ias en cuanto a el bajo 
desarrollo de la mujer. No se niega que existe reciprocidad, pero siempre es el hombre el 
que ejerce el poder y la mujer asume una posición pasiva donde le son solucionados sus 
problemas; no existe la transic:ión gradual de poder, por lo tanto, no se crea la condición 
óptima para aprender y desarrollarse; además los sentimientos no son del todo positivos 
existe sumisión y baja autoestima por parte de la mujer. 

82 



CONCLUSIONES 

Esla rei.cióa düdic:a ... .. ... ..... .. fOlllllCiÓll de estnM:turu 
intcrpenonales m6s grmdes y por lo oblawdo, 181 --, DO 1e podrim apcnr relalliones 
de 81'111 calidld, ya que DO IC cuenla - la ~ de poder comuniCll'IC y de ICtulr 
en forma IOl'ie!n~ue ldcc:U8da y cfa:liva ¡ma - lcll demú. Ademú, al no tener 
contacto con peno1111 de OlrOI cmur-. por ser recfucida 1111 actividades, la red social o 
de rellciones imerpenanllea 1e reduce, ~como -ia que no se tenga una 
mnplia pma de i..bilid8des sociales, y DO 1e c:umle c;oa ese importante recurso de 
afronWnicnto. 

La importancia de conm con estntegiu de afrontamiento eficaces es esencial 
para una buena adaptación mte las exigencias del medio llllbiente, sin embugo cuando el 
medio es desfavorable (y en este caso lo es). en la mujer se crea W\& falta de participación 
contributiva o activa, como es la ausencia de mponuhilidlldes o tareas para la soliu:ión 
de los problemas sociales generales y de los suyos propios (INEDES, 1972), por eso los 
resultados reflejan una mayor incideocia en el uso de eslralcgias de evitación. Estas 
majercs al valorar sus recursos personales y contclltUales encuentran que son escasos, por 
lo tanto movili7.all estrategias orientadas a evadir el problema, prefieren ignorar el 
problema o bajar el nivel de angustia por medio de acciones como comer, fumar, o tomar 
más tranquili7.antes. 

En ocasiones se inclinan hacia las esttatcgias de afrontamiento activo
cognitivo, como por ejemplo pensar positivamente, pero en este caso particular, y aunque 
estas estrategias por su lllluralea son activas, se inclinaria a pensar que la intención es 
más de evadir enfrentar la fuente de tensión que la de enfrentar activmnente el problema, 
ya que c:omo se dijo al hKer la valoración de sus recursos resultan inadecuados 
(Lazaras. el: Follanan, 1984). 

El \ISO que hacen de las estntegiu de afiuatamiento activo-condw:tual es muy 
poco, y esto se justifica al recordar que a es1e tipo de afrontamiento se le ha asociado 
positivamente con el nivel educaliw, penonalidad-con y apoyo familiar (Holahan, 
& Moos, 1987), mismos que no tienen las mujeres de esta población. 

Los condicionamientos sociales, los valores existentes y la imposición de 
roles, son básicamente los factORS que limillm las aspiraciones de la mujer , y si 
ponemos a consideración que la mujer n:pn:saua la clave del éxito en la atención primaria 
de salud, tanto de si misma como para sus hijos y familia (Leonard , 1983), nos damos 
cuenta que es necesario inwlucrarla más en el mtmdo social, que tenga acceso a toda la 
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información, que conozca todu lu alrcmativu po1ibles que en un -ro dado ~ 
utilizar. Una forma de ICJ8'11' que lu -terfltieu del rol ae welVlll mú flcxibla y la 
lltlljer tenga la oportunidad de desenvolverse ele una llllllCla mü igualilaria, a que en el 
micro1ilfeml ae conjupen una aerie ele factora como la educación, el nivel 
10Cioeconómico medio y valores poco tradicionalea ele loa padres. 

Por otra pute, no se debe delCUUr la posibilidad, que un buen deS11TI>llo 
personal puede ayudar a adquirir loa elemento• nec:eurio1 y lograr un repertorio de 
atntegiu ele aftontamiento que pennitmi a la mujer solucionar sus problemas de la mejor 
-. y que al igual que el hombre sea productiva y decisiva en el cambio hacia una 
IOCiedad mejor. 

Se tiene que promover la participación de la mujer en la atención primaria de la 
lllud por medio de la educación para la salud y la participación de la comunidad, 
utiliurla como elemento decisivo y agente promotor de la salud materno-infantil. 

Por lo hasta aqul observado, se concluye que el afrontamiento es esencial para 
el desarrollo en general, ya que a lo largo de nuestra vida tenemos la necesidad de 
enfrentar ella a ella gran variedad de problemas, unos de tipo transcendental, otros no de 
gran relevancia pero que de algún modo están influyendo en nuestra adaptación ante la 
vida. En el transcurso de nuestra existencia no solamente tenemos que afrontar una serie 
de problemas sino que debemos de decidimos entte una gama de alternativas, algunas de 
ellas de interés tal, que van a determinar el fracaso o progreso de nuestro desarrollo. Cada 
vez se nos presenta con más fuerza la disyuntiva entre enfrentar y evadir problemas, y 
esto se extiende más allá de los problemas propios, urge se comience a enfrentar o por lo 
menos interesarnos más en esos problemas que son llamados sociales y que 
Bronfenbrenner Uamaria del macrosistema. 



LIMITACIONES 1 

El enfoque 10Cioec:ol6gico llblrca CICCIWios mú alli del conocido entorno 
inmediato o mierosistem.1, por lo Unto, al extendme a mú listemas de impacto, vemos 
que IOO lllÚ fllctorcs los que influyen en el desarrollo del ser humano. 

Por otta parte, el propio Bronfenbmmer explica que hay pocos diseflos de 
investigación aceptables, que se refieran a adultos observados en entornos extrafllDÍliares. 
Por lo mismo dice que en algunos casos donde no pudo hallar investigaciones adecuadas, 
invento llgunos estudios hipotéticos, que no se han hecho pero que podrlan llevarse a 
cabo. 

A causa de falta de tiempo y m:unos económicos, la muestra no pudo ser más 
grande. 
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Se pretende que el presente trabajo sirva como premisa de filturu 
invntipciooes. y que éstoll a su~ lo complementen ron aquellos factores que según 
HolUan y Moos (1987) se deben de tomar en cuenta al habl1r de afrontamiento, romo 
son: sociales, ec:onómi<:OS, <:ODtextuales, etc. 

El propósito de incluir dos capltulos que hablllUI de la utilidad y ventajas del 
uso de los cuestionarios FES y HDL (capltulos 4 y 5, respectivamente), fue que se 
conociera un poco más acerca de ellos, y se rontemple la posibilidad de otras 
investiga¡;iones que los incluyan, ya que además de proveer información muy rompleta 
tienen varias aplicaciones. 

Se puede realizar un estudio comparativo entre otras zonas de la ciudad que no 
sean ronsideradas marginadas, o incluso el mismo estudio, pero con una muestra que este 
rompuesta de sólo mujeres profesionistas. 

Basándose en los resultados, que nos dicen que existe una correlación de 
.1650, entre el desarrollo personal y las respuestas de afrontamiento serla conveniente 
proporcioDll' terapias orientadas a elevar el desarrollo personal y a fortalecer las 
estrategias de aftontamiento. 

Es necesario involucrar a la mujer en el campo de la salud, y para ello seria útil 
crear ~ que tengan como objetivo educir a la mujer desde un punto de vista 
socioe<:0lógi<:0, esto es, sensibilizarla sobre la trascendencia que tiene, no tan sólo para 
ella y su familia (microsistema), sino para las instituciones de salud (exosistema), e 
incluso para la sociedad (macrosistema), el que ella sea independiente, productiva y 
cuente con estrategias de afrontamiento eficaces. 

También, serviría realizar la misma investigación con una muestra más grande, 
y por ende más representativa. 
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ANEXOI: ESCALA DE AMBIENTE SOCIAL FAMILIAll 
(FES) FORMAR 

ESCALA DE AMBIENTE SOCIAL FAMILIAR 

(FES) FORMAR 

MOOS, R. (1974) 

1) TRADUCCION Y ADAPTACION 
Héctor E. Ayala, 2, 3, 4 
Humberto Vúquez 
Alma P. Aduna 
Lcticia Echeverria 
Angeles Mata M. 
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO 

2) Investigador Nacional 88 3110, Sistema Nacional de Investigadores 
Subsecretaria de Educación Superior e Investigación Científica, Secretaria de Educación 
Pública. 

3) La adaptación de este instrumento forma parte de un proyecto de 
investigación fmanciado por El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología a través del 
proyecto PSCANA otorgado a Héctor E. Ayala como investigador responsable. 

4) Se agradece a los estudiantes de Psicología: Ana Ma. Delgado, Miguel 
A . Franco y Areli Lozano, su participación en el piloteo de este instrumento en 
México. 
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(FES) FORMAR 

INSTRUCCIONES: Antes de aplicar este c:ualiOlllrio es muy importante que 
usted mfalice a la pcnona enlrevislada que todu lu preguntas que 1e le vm a hacer 1e 
refieren a su familia. Lea cuidadosamente c:ada pregunta. 

Pida que la respuesta a c:ada pregunta sea "SI" o "NO" 

CllUldo la persona manilieJte no haber c:omprmdido, lea nuevmnente la 
pregunta, y si a peser de ello no la entiende, trate de aclamla bas6ndoae en la cxpli~ión 
c:onmúda en el MANUAL DE APLICACION. 

l. ¿En su familia, realmente se ayudan unos a otros? 

2. ¿Ac:ostumbran hablarse de lo que sienten? 

3. ¿Se pelean mucho entre ustedes? 

4. ¿Cllda quien hace sus cosas sin recibir ayuda de nadie? 

S. ¿Creen ustedes que ser el mejor en cualquier cosa que hagan es importante? 

6. ¿Hablan de política y problemas del país frecuentemente? 

7. ¿Cuando tienen tiempo libre salen de su casa? 

8, ¿Van a la iglesia con frecuencia? 

9. ¿Preparan con mucho cuidado las actividades de su casa? 

10. ¿Se dan ordenes enlre ustedes? 

11. ¿Pasan muchos momentos juntos en casa? 
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. (FES) FORMAR 

12. ¿Pueden ustedes hablll" libremente de lo que pasa en su familia? 

13. ¿Se enojm muy filerte entre ustedes frecuentemente? 

14. ¿Los dejm ser libres en lo que hacen y en lo que piCDIUI en su familia? 

IS. ¿Para su familia es muy importante salir adelante en la vida? 

16. ¿Van seguido a conferencias, teatro o conciertos? 

17. ¿Frecuentemente vm amigos a visitarlos a su casa? 

18. ¿En su familia,·acostumbran rezar? 

19. ¿Generalmente son ustedes muy limpios y ordenados? 

20. ¿En su familia, hay mucha disciplina? 

21. ¿Se esfuerzan mucho en los quehaceres de la casa? 

22. ¿Cuándo alguien se enoja en su casa, generalmente otro se molesta? 

23. ¿Algunas veces llegan a estar tan enojados que se arrojan cosas entre ustedes? 

24. ¿En su familia, cada quien decide lo que hace? 

25. ¿Creen ustedes que la gente vale por el dinero que tiene? 

26. ¿Es muy importante en su familia aprender cosas nuevas y diferentes? 
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(FES) FORMAR 

27. ¿Alguno de ustedes esli en equipos ele fútbol, IM!isbol, cte. 7 

28. ¿Hmblm ustedes con fi'ccucnc:ia del signifilllldo religioso de la navidad 

. 29. ¿En su casa es ficil ~trar lu - cUIDClo se necesitan? 

30. ¿Una persona en su fllllilia es la que toma la mayor parte de las ~iones? 

31. ¿Se sienten muy unidos en su familia? 

32. ¿Se cuentan ustedes sus problemas personales unos a otros? 

33. ¿Cuándo lienc problemas explotan con f~ilidad? 

34. ¿Pueden salir de la casa cada vez que quieren? 

3S. ¿Creen ustedes que se debe luchar por ser el mejor en cualquier cosa que hagan? 

36. ¿Están ustedes interesados en actividades culturales? 

37. ¿Van al cinc, eventos deportivos o de excursión muy seguido? 

38. ¿Creen ustedes en el cielo y en el infierno? 

39. ¿En su familia, son puntuales? 

40. ¿Las cosas en casa se hacen como se debe? 

41. ¿Son ustedes acomcdidos en las cosas que se necesitan en casa? 
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42. ¿Si tienen ganas de hacer algo de repente, lo lw:en? 

43. ¿Seguido se critican unos a otros? 

44. ¿En su familia, pueden tUli7.ar cualquier actividad personal sin que nadie 101 
moleste? 

4S. ¿Ustedes siempre ttatan de hacer las cosas un poco mejor en cada ocasión? 

46. ¿Seguido discuten de arte, cultura, polltica. etc.? 

47. ¿Todos ustedes tienen uno o dos pasatiempos? 

48. ¿En su familia, tienen ideas estrictas de lo que es bueno o malo? 

49. ¿En su familia, las personas son finnes en sus decisiones? 

SO. ¿En su familia, se preocupan mucho por hacer solamente lo que esta pennitido? 

S l. ¿Realmente se apoyan unos a otros? 

S2. ¿Cuándo alguien se queja en su familia, otro se molesta? 

SJ. ¿Se golpean entre ustedes alguna vez? 

S4. ¿En su familia cada quien resuelve sus propios problemas? 

SS. ¿Se preocupan por mejorar el trabajo o por sacar mejores calificaciones en la 
escuela? 

S6. ¿Alguien de su familia toca algún instrumento musical? 
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(FES) FORMAR 

57. ¿Aputc de sus oblipciones ticncn ICtividadcs de di~ión? 

58. ¿Creen ustedes que hay algunas cosu que se tienen que acepm de buena fe? 

59. ¿Tratan de tener ustedes la casa limpia? 

60. ¿En su casa, hay poca oportunidad de opinar sobre lu decisiones familiares? 

61. ¿Hay mucha unión entre su familia? 

62. ¿Los uWttos de dinero y deudas, se hablan delmtc de todos ustedes? 

63. ¿Si hay desacuerdos entre ustedes, terminan discutiendo y peleándose? 

64. ¿Entre ustedes se ayudan para defenderse de los demás? 

65. ¿En su familia, trabajan duro para mejonr y salir adelante? 

66. ¿Van a la biblioteca frecuentemente? 

67. ¿Van a cursos o clases que no son parte de la escuela, por pasatiempo o interés? 

68. ¿En su familia, cada persona tiene ideas diferentes acerca de lo que es bueno y 
malo? 

69. ¿Cada Wto de ustedes sabe bien cuáles son sus obligaciones? 

70. ¿Es dificil que puedan hacer cualquier cosa que quieran? 

71. ¿Verdaderamente se llevan bien entre ustedes? 
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(FES) FORMAR 

72. ¿Pueden ~irse cualquier c:osa entre ustedes? 

73. ¿Tratan ustedes de sobresalir sobre lu demú pmonu de su casa? 

74. ¿CUÚldo algún miembro de la familia hace lo que quiere, lutima los sentimientos de 
losdemú? 

75. ¿En su familia, primero es el trabajo y luego la diversión? 

76. ¿Ustedes dedican más tiempo a leer que a ver televisión? 

77. ¿Salen ustedes a pasear muy seguido? 

78. ¿La biblia es un libro muy importante en su casa? 

79. ¿El dinero lo manejan muy cuidadosamente en su familia? 

80. ¿La disciplina en su casa es muy estricta? 

81. ¿En su familia, a todo se dedica tiempo y atención? 

82. ¿En su familia, discuten mucho? 

83. ¿Creen ustedes que gritando consiguen lo que quieren? 

84. ¿En su familia, se pennite que cada quien diga lo que piensa? 

85. ¿A ustedes les gusta estarse comparando con los demás? 

86. ¿Realmente les gusta la música, la lectura, la pintura, la danza, etc.? 
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(FES) FORMAR 

87. ¿La forma principal de entrcteoene en su familia es ver T.V. o escucbU' la radio? 

81. ¿En su funilia, creen que cuando llguien comete un pee.do será cutigado? 

89. ¿Los platos se laYlll npidunente después de comer? 

90. ¿En su funilia, se respetan las cosas que no están permitidas? 
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ANEX02: CUESTIONARIO DE SALUD Y VIDA COTIDIANA 
(FORMA A) 

CIJES110NARIO DE SALUD Y VIDA COTIDIANA 

(FORMAA) 

MOOS, R. (l!IM) 

1) TRADUCCION Y ADAPTACION 
Héctor E. Ayida. 2,3,4 
Alma P. Aduna 
Humbcrto Viz.qucz 
AreliLoano 
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO 

2) Investigador Nacional 88 3110, Sistema Nacional de Investigadores 
Subsel.:rctmria de Educación Superior e lnvestip:ión Cienúfica, Sccretuia de EdUClción 
Públic;a. 

3) La adaptación de este insttumento forma parte de un proyecto de 
invatipción lioancildo por El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologfa a través del 
proyecto PSCANA 03791 otorgado a Héctor E. Ayala como investigador responsable. 

4) Se agradece a los estudimtes de Psicologfa: Ana ML Delgado, Miguel 
A . Franco y Areli Lozano, su participación en el piloteo de este instrumento en 
México. 
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ANEX02: CUESTIONARIO DE SALUD Y VIDA COTIDIANA 
(FORMA.A) 

CUESTIONARIO DE SALUD Y VIDA COTIDIANA 

Este es un cuestionario general de salud. Por favor cootcate cada pregunta 1111 
adec:uadmnente como usted pueda. Todu lu respuestu soo estrictamente confidelll:iales. 

Mucho l{ll'ldecerfllD su coopención en elle estudio llevado a cabo por un 
pupo de investigadores de la FICllltad de Plicologfa de la Universidad Nacional 
Autónoma de Wxico. 

111. EVENTOS OCURRIDOS EN LOS ULTIMOS DOCE MESES. 

26. Esta es 111111 lista de eventos que le pueden p&Sll' a cualquiera. ¿Ha 
experimentado personalmente alguno de ellos durante lo& últimos 12 meses? (Si=I 
N0"'2) 

SI 

Cambio de cua 1 Si es 1 

¿Hace 
cuántos 
meta? 

98 

¿Loha 
hecho ole 
ha puado 

antes? 

SI No 



ANEX02: 

Penli6 llgo con 
vllor lelltimenW 

Muerte de llgún 
unigo cercano 

Problemas con 
uni80I o vecinot 

Se comprometiór 
~ 

Se casó 

Se separó 

Tuvo una reconciliación 
marilll 

No de cuestionario 

SI 

CUESTIONAlllO DE SALUD Y VIDA COTIDIANA 
(FORMA A) 

¿I"- ¿Loba 
a&ÚllOI hecho ole 
-1 hapaudo 

.mea 1 

SI No 

Si ea 1 - 54 Ts" T651 

Sial - 5859 60 6t 

Si ea 1 - 6263 64 6s 

Si es 1 
meses 66676869 

Si es 1 
meses 7071 7273 

Si es 1 
meses 747s 7677 

Si ea 1 

CAMBIO DE TAR.JETA 

Tipo de cuestionario 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 3" "O 
No de tarjeta 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~., -ir -V 
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SI 

Se divorcio 

Nacimialto de un nino 
en IU funilia inmediata 

Di&uJtada con IUej!IOI 
o puienta pollticos 

Enftnnedades seriu o 
accidental a de un 
miembro de la familia 

Muerte del cónyuge 

Muerte de un miembro 
de la familia cercana 
(excepto cónyuge) 

Problemu con los 
superiores en el trabajo 

Suspendido o detpedido 
eneltnbajo 

Daempleado por un mes 
omú 

Aumento considerable en 
la cup de trabajo 

CUESTIONARIO DE SALUD Y VIDA COTIDIANA 
(FORMA A) 

¿!'- ¿Loba 
CUÚltOI becboole 
-? bapuldo 

llllCI? 

SI No 

Sial - To'" tí 12 13 

Si es 1 - 14' Ts" 16" 17 

Sial - Ta" 19 20 2í 

Si es 1 - 22 23 24 25 
Si es 1 - 262728 29 

Si es 1 
meses 3o 3í 32 33 

Si es 1 - 34 35 36 37 

Si es 1 
meses 3819 40-¡¡-

Si es 1 
meses 42 43 -¡;¡- 4S 

Si es 1 
meses 46 47 48 49 
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ANEX02: 

SI 

Fue pmmoWlo m el 
tnbejo 1 

Comipi6 mejor tnbljo 
(nuew) 1 

Aummlo IUllanCial m 
eli..-o(20%) 1 

I>ecrmailo IUllanCial 
m el;,._., (20%) 

Se endeudó füatcmente 

Su lújo entró • CICllela 
nueva 1 

Su lújo 1e fue de la casa 

Su hijo ftjp'Cl6 a la casa 

No de cueslionario 

CUESTIONARIO DE SALUD Y VIDA COTIDIANA 
(FORMA A) 

¿IWe ¿Lola 
cumiro. hecho ole 
-1 haPINdo 

lllte8? 

SI No 

Sia I - 10 51 5213 

Sial - 14 Ss 56 57 

Si es 1 - Sí 59 60 6í 

Si es 1 - 62 63 64 6s 
Si es 1 - 66676869 

Si es 1 - 70717273 
Si es 1 - 74757677 
Sial - 78 79 80-¡¡-

CAMBIO DE TAIUETA 

Tipo de cuestionario 
------------------T o 
Noclewjela 
------------------.,..-'. T -V 
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ANEX02: 

SI 

Un pariente 1e Cllllbió de 
111c:ua 1 Sial 

Tuvo problemas lepJel 1 Sial 

Tuvo problemu de 1 Sial 
.ic:ohol o dRJ8U 

Fue ullt&do o robldo Sial 

CUESTIONARIO DE SALUD Y VIDA COTIDIANA 
(FORMA A) 

¿Ham ¿Loba 
c:u6nlos hecboole 
-1 bapuado 

llllel? 

SI No 

- JO Tí ""i2 '"i3 

- 14 IS 16 17 

- 1819 To" 21 

- 22 23 24 25 

27. Elija el problema imponante de 101 que lllted sellaló antes, y dlgame cuál a: 

Si no . ba tenido nin¡¡uno de estos problemu, mencione otro sobre el cuá1 desee comentar: 

Indique por favor, CUÁi (a) de lu siguienta formas de actuar, que a continuación le 
mencionamos, empleo usted para tratar de resolver el problema. 

28. Trató de saber mú 
sobre la situación 

29. Habló con su cónyuge o 
con otros parientes 
acerca del problema 

30. Habló con RI amigo 
acerca del problema 

No SI, 1 o2 -2 
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ANEX02: 

31.1111116-IU 
............ lbopdo. -

32. Rmó por -au1a o 
puaúneYlllor 

33. Se prepuó.,.,. el peor 
e1e1oe-

34. No .. preoc;upó. PeNó 
que tocio uJdrfa bien 

35. Se clelquitó con otru 
.,.-wando1e 
.. enojado o 
deprimido 

36. Trúb ele wr el lado 
bueno ele la IÍllllCiÓn 

37. Se ocupó coa otru 
COIU pma no pensar en 
loaicedido 

31. Flllmll6 un plan de 
ICCión y lo llevó • cabo 

39. Conlideró varias 
altcmalivu para 
manejar el problema 

40. Se guió por IUS 

experiencias paSldu 

41. No expresó sus 
~01 

No 

CUESTIONARIO DE SALUD Y VIDA COTIDIANA 
(FORMA A) 

Sl,lo2 -2 

103 

Sl,alpnu -3 ~I 



ANEX02: 

42. Tomó las COIU como 
wnlan, puo. puo 

43. Trató de ver lu COMI 
objeUvllMllle 

44. Ptlllá sobre lu 
lituación para tratar de 
entenderla mejor 

45. Se dijo COIU para 
ayudane a 11e111ine 
mejor 

46. Intentó no precipituse 
llCIUando 
impulsivamente 

47. Se olvidó del problema 
por un liempo 

48. Supo que habla que 
hacer y se Clforzó mis 
para que fiulcionaran 
lucous 

49. Ewó estar con la gente 
en general 

50. Se propuso que la 
próxima vez lu cosas 
serian diferentes 

51. Se negó a creer lo que 
habla sucedido 

No 

CUESTIONARIO DE SALUD Y VIDA COTIDIANA 
(FORMAA) 

Si, 1 o2 -2 

104 

SI, alaunu -3 ~' 



ANEx02: 

52. Lo aceptó, no poc1la 
'-'nada 

53, Blllcó ayuda con 
penonu o grupos que 
hubieran tenido 
expericnciu limilara 

54. Nep:iópua-.r 
al¡o positivo de la 
situlción 

Intentó reducir la tensión: 

55. ,Tomando mú 

56. -Comiendo mú 

57. -Fumando mis 

58. -lbciendo mú ejercicio 

59. -Tomando mis 
tnnquiliantes 

No 

CUESTIONARIO DE SALUD Y VIDA COTIDIANA 
(FORMA A) 

s~ 102 -2 

SI, a1gunu -3 
s~:;:1 

Nota: sólo ., incluyó la parte de afrontamiento. 
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