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INTERACCION FAMIL1AR 'I' ESTILOS CE CRlA-"'IZA COMO PREOK:TORES DEL EMSARA.ZQ ADOLESCENTE 

RESUMEN 

Uno de los prohlcrna.:,,. sociales ffl<i.s serios. lo es el ernbard.ZO adolescente. 

Esta situación genera tanto en la tnadre corno en el hijo dcficicncías o prublcn1as 

en la relaciún con personas de su n.:d social inrncdiata. falta de oportunidades para 

su desarrollo flsi(.':o y personal. así como problcn1as de salud. Aunque se han 

realizado algunos csfucr?ns <;.l!rios por detectar variables que predicen el embarazo 

adolescente, pocos ::.e han cnfllcadn en los patrones individuales de la interacción 

y crianza dentro dc:I st:no familiar. 

El objetivo principal dd presente estudio fue detectar diferencias en los 

perfiles de cri..u1LJ cntr..: ad ... iles(.':cntcs que se cn1haraz.aron y adol~scentes que 

nunca lo han estado; para ello se aplicó un Inventario de Salud, Estilos de vida y 

Cornporta.Jnicnto (Sánchez-Sosa y Hernández Guzmán~ 1991) a un grupo de 10:::! 

adolescentes embarazadas y a otro de 100 adolescentes no embarazadas. ambas de 

clase media. 

La prueba estadística que se utili7~Ó fue un análisis de discriminantes. par..t 

ello fi.1e necesario primero disminuir el número <le variables mediante un análisis 

factorial, finalmente los factores confiables junto con indicadores sobre crianza y 

variables sociodcmogr<ificas entraron en el análisis. De éste se obtuvo el siguiente 

perfil de crianza que puede predecir con un 75.SS'Yo de exactitud la pertenencia al 

grupo de en1barazo adolescente: comienzan sus relaciones sexuales a temprana 

edad (entn: 15 y 17 años), perciben la relación entre sus padres como desfavorable 

y que sus madres pocas veces las compara.ron negativamente, se separaron de SlL<; 

padres a corta edad (entre O y 12 ai'ios). perciben la relación con su padre como 

regular. que sus padres no les otorgaron 1 i bertad para tomar decisiones sobre el 

uso de su tie1npo libre y que han tenido una infancia poco saludable. 
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INTRODUCCION 

El embarazo adolescente se ha convertido en un serio problema de salud 

pública en México. En el censo rcali:r.ado en 1990 de un total de: 4,904_5 I l 

jóvenes de 15 a 19 años de edad. un l 0.4J~'Í.1 ( 511.642) tu\. o al n-1cnos un hijo: su 

estudio resulta importante por las complicadas cnnsccucnci<.'.ls qui! produce tanto 

para la madre como para cl(la) hijo( a). 

Algunas complicaciones funcionales del t.!'rnharazo adolescente señaladas 

en la literatura de invt!stigación incluy{~n: riesgos en la salud tanto de la n1adrc 

como del in!ante; aband0no e~colar; rnenc•rl!s orortunidades de en1pleo. ma~ ores 

obstáculos Uc desarrotl~) rcrsonal; n1ayorcs riesgos de ahuso o nialtrato inf:intil e 

incremento de la probabilidad de din-ircio (Furstcnbcrg. Brook~-Gunn, & Chase

Lansdale, 1989). 

Cuando el inicio en la reproducción ocurre tcn1prano. al prolongarse el 

periodo fértil la fecundidad resulta m:is O'.:llta y con menor espaciamiento entre 

embarazos. En México las mujeres que tuvieron su prirncr hijo(a) antes de 

cumplir 18 años llegan a tener descendencia aproximadamente de 7 hijos. 

mientras que las que lo(a) tuvieron despuCs de los 24 años. suelen tener 4 hijos 

(UNIFEM, 1995). 

Generalmente el embarazo t!n la adolescencia es no deseado por lo que 

frecuentemente se recurre al aborto. Entre 1976 y l 99~ un 30~·ó de adolescentes 

embarazadas tuvo al menos un aborto (UNIFEM. 1995)~ por las condiciones en 

las que aquél suele llevarse a cabo. pone en riesgo la salud e incluso la vida de la 

mujer que se somete a él. 

El embarazo adolescente se encuentra asociado al inicio de la actividad 

sexual. Con base en estimaciones realiza.das en I\t1éxico. la edad a la que las 

3 
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mujeres mexicanas tienen su prini.cr..i relación sexual c.s alrededor de los l 8 años 

(Welti y Grajalcs, 1989 ). En Estados Unidos la i.:dad proni.cdio a la que las 

adolescentes ctnpic ... ~u1 ~1 s.:r scxuaiincntc.: activas es a \ns l :5 años~ las razones 

(dadas por ellas) par3 inici;:i.r su actiYid~.H.l ::.exual tc1npranamcnt..:, son en orden de 

importancia: curiosi<lad. presión <le l:J. parcj:J.. incapaci<..bd para i.Jccir· no. "hacerlo 

por arnur•· y linalincntc pnr estar hajo intlucnci:.i de alcohol o <ln.Jgas (~1cCul1ough 

& Schennan. 1991 ). 

De los datos disponibles se deriva un propó~ito ini.portantc de salud 

pública: reducir el número de c:rnhar.:t70s adolescentes. Aunque sl.! han conducido 

campañas. éstas han rt:sult..:tdn ni.odestamcntc cfi~·aces porque rara vez enfocan 

variables personales y fainiliarcs a nivel preventivo que en efecto reduzcan dicho 

indice de embarazos. Las principales variables de estos prograrnas son de 

conducta sexual, es decir, conocimiento y uso d~ métodos anticorn.:eptivos y 

reducción de la actividad sexual (DcRidder, 1993 ). Sin embargo, a pesar de que 

los adolescentes tienen mayor información sobre sexualidad y anticonceptivos, el 

número de embarazos adolescentes no disminuye. Así, aún falta investigar otros 

factores de riesgo para el embarazo adolescente que se relacionen funcionalmente 

con él. 

El presente estudio se ubica en un programa de prevención primaria,. es 

decir. busca detectar factores de riesgo que funjan como predictores del embarazo 

durante la adolescencia. que permitan a su vez el diseño de un modelo educativo 

para la prevención de este problema de relativamente fácil acceso a las(os) 

adolescentes. su familia y cornunidad. 

Una gran cantidad de variables se han asociado al embarazo adolescente. 

algunos estudios han documentado en la literatura de investigación más de 25 

variables; diversas disciplinas se han encargado de su estudio: enfermeri~ 

4 
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sociología. trabajo social. psicología. 1...·tc. > aunque se han enfóca<ll) mas en los 

antecedentes: ya sea en eJ uso de mCtodos anticonceptivos. del ernbarazo rnismo 

en la adolescencia y de la relación sexual prcrnatrimonial. las variables asociadas 

suelen ser las rnisrnus (Nclson. 1990). Por la nccesi<laJ de agrupar este gran 

número de variables si.." han propuesto al n1cnll~ tres esqucrnas predictores del 

cmbaraz.o en adolescentes: 1) cognosL"iti\. t1, .:. ) psicosth.:ia.l ~ .3) de conducta sexual 

(Holden, Beatty-Ndson, Vda.squez. & Ritchic. J 9Q3 ). 

EsquelTla cognoscitivo 

El esque1na cognoscitivo ve al cn1barazo adolesct:ntc cotno consecuencia 

de alguna dcficicncia cognosciti"\a Ud adolc~c..·cnte. manifestada en variables tales 

como: locus de control externo. tCcnicas pobres para Ja resolución de problemas. 

incapacidad para planear a futuro, falta de conocirnicnto sobre anticonccpción. 

desempeño pobre en la escuela y conocimiento o expectativas sobre la crianza de 

un niño y de ser padre. Aunque se supone que los adolescentes son deficientes en 

una o más de estas variables. rcaln1cntc en muchos casos. los resultados tienden a 

ser inconsistentes (J--:lolden. et al. 1993 ). 

Alrededor de Jos 1 l ó 12. arlas se desarrolla.ría en muchos estudiantes lo que 

Piaget llamó etapa del pcnsanlicnto de operaciones fr1nnalcs: en esta etapa. los 

estudiantes serían capaces de generar 0 considerar alternativas y de evaluarlas, 

habilidad primordial al enfrentar Ja decisión de usar anticonceptivos o 

embarazarse. Sin embargo. muchos adolescentes. quienes han desarrollado 

técnicas de pensamiento abstracto. aparentemente no pueden aplicar este proceso 

a Ja actividad sexual en forma sistemática; el adolcsct!"ntc puede saber sobre sexo 

pero no discutirlo, y si lo hace. no lo personaliza (Cvctkovich & Grote. 1983 ). 

5 
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Las estrategias cognoscitivas defectuosas pueden ilnpedir en los 

adolescentes la asimilación y usu de la información presentada en la escuela" 

incluyendo información t.."Spccífica relacionada con el sexo. La orientación 

cognoscitiva dd adolescente puede desviar las advertencias sobre la probabilidad 

de llegar al cn1barULo, es decir. 1nientras los adolesccntes en principio ·· .... ntienden" 

la relación entre la actividad sexual sin anticonceptivos y el riesgo de embai-a.zo" 

su orientación cognos\..'itiva quizá les impide captar todas las implicaciones de su 

conducta. 

El nivel cognoscitivo influye también en la conducta; especificaITlentc los 

adolescentes tienen mayor dificultad que los adultos para postergar la 

gratificación y pueden entonces exhibir impulsividad con respt...~lo a la actividad 

sexual (Kanc & Lachcnbruch. l 973 ). Así. la disposición cognoscitiva del 

adolescente estaría adaptada a la exploración de riesgo (Trad. 1994 ). 

Tambien el locus de control se ha asociado al uso de anticonceptivos en 

adolescentes. Los sujetos que ni.ucstran locus de control interno creen que tienen 

control sobre las influencias del medio y creen que las fuerzas que modelan su 

vida están dentro de su control; mientras que los que muestran un locus de control 

externo tienen mayores creencias de que su propia vida está determinada por el 

poder de otras personas o por fuerzas exteriores a ellos (Rotter" 1966). 

Lo anterior es paralelo al paradigma de incapacidad aprendida, el cual 

supone que cuando los individuos creen que los resultados son independientes de 

sus acciones. muestran una variedad de deficits; en contraste. cuando los 

individuos creen que los resultados son controlables. se muestran mas hábiles 

(Seligman. 1975 ). 

La propuesta de Rotter ( 1966) sugeriría que las mujeres jóvenes con locus 

de control interno probablemente resisten mejor la presión para tener relaciones 

6 
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sexuales. y las que llegan a tenerlas usan más eficaz y consistentemente algún 

anticonceptivo. 

Esto indicaría qui: los adolescentes dependientes dt.: otros para la toma de 

decisiones. son m<is susceptibles a la presión de pares y n1ás dependientes de las 

figuras de autoridad que otros. esto los pone en rnayur ricsgo de crnbara . .zo no 

deseado que aquellos con n1a)or autoconfianza (f'V1organ. Chapar. & Fishcr. 

1995)-

Aunque los jóvenes pueden estar más informados que los adultos respecto a 

la reproducción humana. su nivel actual de cnnoci111icnto sobre sexualidad es 

limitado (Roosa. 1982). La escuela puede no estar dnndo la información 

personalizada que los adolescentes necesitan sobre anticonceptivos y conducta 

sexual responsable, por ejemplo muchos adolescentes piensan que son inmunes al 

embarazo por ser muy jóvenes 

infrecuenternentc. 

por tener relaciones sexuales muy 

La escuela no puede depender de los padres (con1prcndiendo padre y 

madre) para la educación de sus hijos sobre anticonccpción, ya que la 1nayoria de 

los padres no cuenta con información suficiente para enseñar a sus hijos estos 

temas. Las inhibiciones culturales hacen ineficaces a los padres para comunicar 

información sobre sexualidad a sus hijos adolescentes. Los padres suponen que 

sus hijos tienen conocimientos adecuados sobre sexualidad y no les informan 

sobre estos temas, rara vez proporcionan literatura sobre educación sexual 

(Hagenhoff, 1987). Sin embargo, los padres como grupo, parecen seguir siendo el 

recurso más importante de información adecuada sobre anticoncepción. 

7 



INTERACCIÓN FAMILIAR Y ESTILOS 0€ CRJ.AHZA COMO PREOtCTORES DEL EMBARAZO ADOLESCENTE 

Esquerna psicosocial 

El csqucrna psicosociul Jdnpta la posturLI de que el L--rnbarazo adolescente es 

resultado de variables st.H.:ialmcrltt.: irn.JuciLlas tales c-on10 autoc~tima. experiencias 

pankularcs de aprcnt..li::l"..ajc social (corno la ncepraci,'ln Ucl embarazo). A.unquc 

pocos estudios se han dirigidt.' .:n l.'Slc sentido_ los más importantes incluyen 

variables de autocstinia y perccrición de ;_iutrn.:umpctcncia. apoyo social ) 

modelarniento social t.:omo predicrores de este problen1a (1 folden, et al. I 993 ). 

Dentro de las vnriahlcs sociales se incluye la necesidad del adolesct!'nte de 

afirmar su independencia y su deseo de i::xperimentar con nuevas conductas que 

propici.:u1 la tendencia de in,:oJucrarse en :Jctividadcs sexuales sin protección. 

Muchos adoksccntcs necesitan rebclars;..~ ..::ontra los controles parcntaJes y 

autoexprcsarsc. la actividad sexual es una s~llida para wl l."xpr .. --siOn ya que 

posibilita la sensación de control. 

La necesidad de aceptación sc..."lCial puede influir también; las adolescentes 

embarazadas tienen 1ncnos amigos que las no embaraz.adas. lo cual explicaría por 

qué aquéllas son m<:ts susceptibles a la manipulación; tener amistades sólidas 

puede hacer que las adolescentes sean menos manejables o susceptibles al placer 

de otros para que se las acepte. 

Adolesct!ntes que reportan baja autoestima cstin en mayor riesgo de 

embarazo, aunque estas características individuales están relacionadas a patrones 

globales de funcionamiento familiar. Parece que la autoestima alta protege a Jos 

adolescentes dt! un amplio rango de problemas sociales. incluyendo fracaso y 

abandono escolar. embarazo. abuso de sustancias y delincuencia. Es menos 

probable que adolescentes con alto autoconcepto. quienes han identificado sus 

8 
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valores. lleguen a cmbarazarSt!' que aquelb'.'!i sin estas características (California 

Task Force. 1990). 

Esquema de conducta sexual 

El csquc:1na de conducta sexual p::1 .. n:cc ser más parsin1oniosn. al considerar 

que el embarazo ocurre cuando los adole~ccntr.:-s son n1ás activos sexualinente sin 

usar anticonceptivos~ aunque no neccsariarnentc difieran de las no embarazada~ 

en otras dimensiones. 

Se sabe que las que se crnbaraz.-an cotnit!nZan su actividad sexual a más 

temprana edad que las que no se c.:-mbaraz..an ~ es f:.ictor de riL"sgo, ya que el 

embarazo ocurre dentro de los primeros seis n1cses de la iniciación sexual y 

mientras más jóvenes. m.cnor la probahilidaLl de que USt!n anticonceptivos 

(McClcllan, 1987)_ Sin embargo, este hallazgo explica poco sobre los tñ.ctores que 

puedan influir en que una adolesccntt.: co111ience sus n::lacioncs sexuales antes que 

sus pares. 

La percepción de la conducta sexual d..: con1pañeros más que su 

conducta real parece influir en la iniciación sexual. Las ::idolesccntt:s tienden a ver 

que sus compañeros son rn.is activos scxualn1cnte <le lo que realmente son; de esta 

percepción, las adolescentes con baja autoestima frecuentemente tienen 

dificultades para posponer su actividad sc.:xu:.il, ya que sienten que el sexo es lo 

que se espera de ellas después de cierto tiempo o periodo. o porque t icncn un 

inmoderado deseo de co1nplacer al novio (Califonlia Task Force, 1990). 

Las tres propuestas coinciden en suponer que las variables antecedentes al 

embarazo adolescente son de desarrollo personal. Entre los intentos más serios 

por detectar factores de riesgo de este t.ipo_ se encuentr..l una investigación 

realizada con un grupo de 69 escolares adolescentes embarazadas y un grupo de 

CJ 
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58 escolares adolcs~entt.."!-. no ernbar..i.;t.....idas, a las '-lue se aplicó la siguiente batería 

de nueve cuestion~u-ins L"l1 1nicnxon1putadorn: Uno elaborado para medir el 

contacto con Lltras tnad1·._· ~ .1dc1\r.:-..;i...·l:nh:s: la ..:~cala dl! Rosi:nberg ( 1965) p::irn n1cdir 

autocstitna: la Nll\.vi..:h.i-Stnd ... !a.nd Chi\Jrt!n·s l.ocus nfCnntrol Scale (Nov • .:icki & 

Strickbnd. l 97:l) p.u-a medir el lni..:u~ de contrnL d Self:-percr.:ption Profi.le far 

Children ti larter. 19~2) par:..i evaluar la autopen.:cpción de competencia: el 

Problern-Solving, and Deci~inn-f'..1ak.ing. ln,entory (lkppner & Pcterson, 198.2) 

para n1cdir la capacidad en b. torna Je Jccisiones y resolución de problemas. el 

lnventOr)' ot- Sociall;. Supportivc Behaviors (Barrera, Sandlcr & Ramsay. 1981) 

para nledir los tipo~ .Je ...i~istL'ncia sucia\ recihidas u ofrecidas: un cuestionario para 

lnedir bs ~xpt!CLJ.ti-..·:.i...., s ... "1hrc la n1atemidad: una adaptación de la Futuristic 

Oricntatinn S"-'.:.tlc (G.:i.lavotti. 1987) par3 cvalu~r la orientación hacia el futuro y el 

uso de anticonceptivns. tinalincn1e un cuestionario para n1cdir d dcsetnpeño 

escolar e infonnación antecedente corno edad. escolaridad y estructura familiar 

(l-loldcn, Bc:atty-Nclson. & Vcb.squez. 1993). 

Los resultados indicaron que las jóvenes embarazadas esperaban que la 

crianza de los hijos fuera mas t:icil~ tu,:icron puntajes bajos ~n la variable de 

desempeño escolar y lum perdido mas clases que las no ernbarazadas. es decir. su 

renditnicnto ~scol.::u- fue bajo. ~o se encontraron diferencias en la autocstitna en 

general, aunque en la suhL:scala de autovalor las hubo. siendo las n1adres 

adolescentes quienes percibieron tener menor autovalor; tampoco se encontraron 

diferencias en el apoyo social recibido. El grupo de embarazadas adolescentes fue 

niás propensa a tener ccrcania personal con amigas u otras personas. también 

madres adolescentes. Aunque las madres de estas jóvenes no fueron preciswnente 

madres adolescentes. fueron significativamente más jóvenes en su etnbarazo que 

las madres del gn..ipo de comparación. La edad promedio de la primera 
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experiencia st!xual fue aproxin1ada1ncntc la misrna para arnbos g.rupns ( 1-+ años) 

aunque difirieron en el número de'\ ccc:s 4uc tu\. icrnn relaciones sexuales antc-s de 

usar anticonceptivos: la:. ..:1nb..1.r:J../...:.11,..la~ dduh.::-.ccntes n ... ·pon~ir .. ln .._.n pn•rn..:din dt! 

cinco a diez veces rnicntras 4ui: las no embara?adas J ... ~ una ;.1 úu~ \:ecc::-. con el 

concon1itantc riesgo~ tan1bic.:n si: encontraron dift..."rct11..:ias en .._-t núrni:rn de '- eccs cn 

que utilizaron métodos anticonccplivos: el grupo Lle crnharazadas rt..~punú entre 

::!Oo/o y 40~/º de las veces además d~ no estar 1nuy seguras Je su cfecti'\ idad, a 

diferencia de las no t:=n1baraz~u.bs L¡uc reportaron un 60º,;, de '-·eces ;.. algo de 

seguridad en su eficacia. Estos resultado~ .... ~n contr·a.stc con ntras in'- cstigacioncs, 

no mostraron diferencias signili..:ativas en '.1ri:..ibks '-l_Ue se sulian L1~oci..ir ..::orno 

antecedente de c111barazo entre L1lC.1s: lo..:::u~ ú...: ..:::1n1t1-ql. r1..·sulución de pn.1bkmas, 

apoyo social~ orientación al futuro ) autot!stin1a, aunque esta discn:pancia puede 

deberse a que se utilizaron <lifrrcnt<.!s instrumt:ntos de mc<liciún. 

En esta niisni.n línea dt: investigaciún se encuentra un estudio con 64 

adolescentes solteras de clase media d(." entre l :" y 21 a1los que asistieron a una 

cHnica de salud para prueba de ~mbarazn o para cuidado anticonceptivo, de 

quienes el 3 1 ~,~, había estado n estaba ernbar<Jzad::i y el ú91h n:stante nunca lo 

había estado pero cr::in scxualmc:nte activas. Se n1idicron variables de 

personalidad, nutoestin1a, locus di.: control de salud, 1..~.,,·:.!ntlls de ,·ida negativos 

percibidos como cstresorc~ ;.. variables dt:mugr;.Jficas con los siguientes 

instrumentos: la Lifc Evcnts Chc-cklist (Johnson '--¡.¡¿ !\.-lcCutcheon. 1980); la 

Multidimensional Health LOL'llS ofControl Scalc ("\Vallston. \Vallston & DcVellis. 

1978), y el Sclf-Perccption Protik for .-\.dolesccnts (Hartt:r. 1988); de su 

expediente médico se obtuvo información coni.o: razones de su visita a la clínica, 

empleo y escolaridad actual, ~mbarazos anteriort:s; y datos dcmogrit.ficos como: 

raza; religión; estado civil, cscolo.ridad y ocupación de los padres~ número de 
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INTERACCIÓN FAMILIAR Y ESTILOS DE CRlANZA COMO PREOICTORES DEL E,_.BARAZO ADOLESCENTE 

hennanos: edad <le l..l n1cnarca: edad de la prin1cra rclaciún sexual; tipu de método 

anticoncepti\ o usado en el pn:scnte o en t.-~J pasado: historia sohrc abuso de 

alcohol y drogas e historia <le prohkmas rsicnlógi..._-n~ :;.. nin.:I sociecunómico 

(Morgan. Chapar. & r·i~ht:r. 1 qq5 > 

No se encontraron difCrencias significativas en las variables demográficas 

de raz..a, nivel sociocconómico, religión. cda'-L estado civil. edad de la menarca. 

abuso de alcohol. prohlcmas psicológicos, n1ucrtc del padre, uso de control natal, 

edad de la prirnc-ra rcla<.:ión si:xual, e irnpm:to de los eventos negativos de vida ni 

en el perfil de autopcn;epción: sin en1hargo las diferencias entre an1bo.s f:o.'TUpos 

fueron significati'-·~, en las ,·ariah!..::->: muene de la m ... uJn: ) lucus d..: control, 

siendo las adolescente<.;. en1b;:ira?,.adas .:li1or3 o ...:n t.:! pas:J.do IJs que ohtuvicron 

puntajes más altos de locus de- control externo. 

Otro c:studio. snrnetió a pn.1eba la hipótesis de qut:: el embarazo en la 

adolescencia está asociada con atribución Je control externo sobre los eventos de 

vida (esta variable se considerú corno un fenómeno relativo y graduado), con 13 

adolescentes cn1harazndas de un programa para padres adolescentes y 38 

adolescentes sin ~xpcricncia de embarazo <le una región rural 1narginada, con una 

media de edad de 16 afias. se parearon ambos grupos en las variables de: raza, 

pobreza familiar y circunstancias de vido y edad (diferencia no n1ayor a J rnc.scs); 

no se preguntó al grupo de no embarazadas si habian experimentado un embarazo 

anteriormente, por lo tanto es posible que algunas de ellas estuvieran o hubieran 

estado embaraza.das alguna vez. En este estudio se aplicó la Nowicki-Strickland 

Locus of Control Scale para evaluar las creencias sobre las causas de eventos de 

vida, distinguiendo la atribución de control a agentes internos (características o 

esfuerzos personales) o a agentes externos (otras persona.e;; o circunstancias). Los 

puntajes más altos reflejan una atribución externa más frecuente. Con estos datos 
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se buscó el grado cxtn:mo de lrn;us de control t:Xtt:n10, es lh:dr. \ns puntajes tnás 

altos (ExtLoc), cuando \ns datos no rn.:urrii.:rnn ..._•n mas d..:\ ~5°/o t:n adolescentes 

más jóvenes~ el i.:.riteri1.._' fue ch: 15 n n1a:.:; par.1 c\asi ficar~e cnn10 externo. rnenor a 

15 se clasificó con10 locus de cnntrol in.terno ( 'h::lntyn:, Saudargas, .._I{:. l lo'~·•an.1~ 

1991). 

El tratan1icnto estadístico inclu) ú la pru...:ba t pa1·a conocer l.:ls di 1\:n_·ncias en 

las medias de puntajc ExtLoc entre los grupos ;. b prucha X 1 para las difCrencias 

entre los grupos. en el número Je su_jetos que entraron al criterio Je \ocus de 

control e.xtemo. La difcn:ncia entre los grupos en los puntajes ExtLol.'. ocurrió en 

la dirección esperada, con las etnhaciL:.iLÍ:J.~ t11n-..trandn 111a: nr runtaic. aunque no 

signiiicativmnt.:ntc. La diforcnci._i sig.nific:.1ti'- :J. o .... ·urri.._'l en el nú1ncrn de sujetos que 

entraron en el criterio para 1nanit~star lnLU"> <le control externo, hahicndo m3s 

sujetos en el grupo de embara;r__adas. Pc1r las caractcristicas culturales de la rnucstra 

los resultados no se pueden generaliz:i.r, p~1ra con1pensar esta lirnitante se 

co1npararon estos resultados con datos raralclos rt:pnnados 1..-·n \<.1 literatura. 

El rol de la familia 

Se puede agregar a los rnod..:ln5 propue:::.tos por l lo\dcn t..•t <.ll ( l 993) otra 

corriente de investigación que señala con1.o in1portantc d papel que juega la 

familia, en la predicción del e1nbar.J.Zo adolescente. 

Algunos investigadores han discutido el rol de la familia primeramente en 

términos de ser una estructura que provee de guí:J. a los niti.os en su socialización. 

crecimiento y desarrollo (Walsh. 1982). La familia provee a sus hijos de guía 

normativa y de valores que pueden influir indirectainentc en reducir la exposición 

al riesgo de embarazo tJorgensen. King c.'.L Torrey. 1980). 
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Las teorías dC" socialiLación de la condm.::to sexual. sen.atan que la conducta 

sexual es socialmente aprendida) que los ag.entcs de socialización influyen en los 

'\·atores. <J.ctitudes y co1h..1Lu.·tas sexuales de lo::. a<lolt.:s1:entes (i\lliller '-~ 1-ox. llJ87) a 

traYCs de la con1unicación directa~ t:! n1ndelamiento. 

Ya que los padres funcionan cnn-io agentes clave en la sociali:r..ación; la 

estructura tümiliar (vivir ..:un uno o :.unbos padres) parece ser tan1bién importante 

en la conexión con el crnbarazo adolescente. 

Otra forn1a de observar el rol de los padn:s en la conducta S(.!XUal de los 

adolescentes la sugien.~n las tcorias de control social. Estas teorías enfatizan el 

aprendizaj..: social de la cnnducw. sexual, supont::n que es normafrvo para los 

adolescentes involucrarse en actividades sexuales y que son únicamente las 

prohibiciones sociah.:s (reglas rarcntalcs. supervisión y vigilancia) las que 

detienen la actividad St.!xual de los adoksccntcs. El énfasis está en el control de 

impulsos sexuales y reducción de la actividad sexual~ aquellos adolescentes 

sujetos a una cercana supervisión parental pueden :,,cr rnenos activos sexualmente 

que aquellos cuyos padres son rncnos estrictos (Rciss & Miller, 1979). 

Condiciones sociales de la farnilia 

Muchas con<liciont.!s snciaks pan::cen ..::ontribuir al aumento <le la actividad 

sexual prernarital. Actualmente~ por las condiciones económicas, n1uchas 1nadrcs 

deben trabajar fuera del hogar; esto puede contribuir a la falta de supervisión de 

los adolescentes después de sus horas escolares y durante sus periodos 

vacacionales, condición que contribuye..'.' al aurnt!nto del riesgo de responder a la 

presión de la pareja para introducirse en drogas, alcohol y sexo (Padilla & 

Landreth. 1989). Es más probable que mientras los padres trabajan. la relación 
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sexual entre adolescentes ocurra durante el día en t::asa de :-.us padn.:s, n1ás que en 

cualquit!T otro lugar (Franklin, l 988). 

Los rrohlctnas econó1nicPs. ya ~ca ..:n hng.an .. ·s .._·nn un súlu radre n con 

atnbos. incremcntan el estrés fan1iliar y at~ctan b crianza y discirlina parental 

( Lcmpcrs, Clark.-Letnpers & Simons. 1 q8q J. El ni' el de ingresos contri huye a 

detenninar <."'I riesgo d<."' i.:1nhara/o adnlcsccntc: adole~.CL'ntes de C1nlilias con bajos 

ingresos se encuentran en mayor riesgo de embarazo temprano que las de familias 

de ingr<."'sos 1ncdios y ~lltos ( Bm·nett. Papini. & Gbur. 194 l ). 

~1ucha de la atención pública al e1nhara;ro adolescente, se centra 

princir-o:iJn1ente t..'IHrC' gruro~ rlÜ'IJ"('S ) 111in0rit.:lrio<->; <.,¡n ernhargo, r.:-\ cmharazo 

adolescente no es exclusivo de estn<-> grurns. y:i. 1..1uc entre adolescentes de clase 

media el nún1cro de ernbarazos ha autnentado sOlo que el ::ihorto más que la 

1natcmidad t:s la opción qut.! 1nús fn.~cuentt~1nt..'nlt: digen. 

Rechazo de los padres 

El rechazo de Jos padn.:s, el cual está caracterizado por falta de afecto u 

amor, se ha relacionado con problcn1as cr11ocionalcs. razonamiento n1on1I y 

conductual. abuso de drogas y otras conductas. desviadas en adolescentes~ este 

rechazo puede ir desde desinterés y fo.Ita de o..:upación c.:n el bienestar dd niño, 

hasta expresiones de hostilidad y disgusto. Esto particularn1cnte ha sido más 

predictivo de problen1as conductuales en adolescentes que conflictos familiares, 

control parental, organiz..ación familinr o religiosidad. El rechazo de una persona 

significativa pu<:dc llevar al adolescente a buscar rcla1..·iones fuera de su fa1nilia 

para mantener su sentido de autovalor y conducir a una actividad sexual tnás 

temprana. lo que incrementa el riesgo <.fo cn1barazo (Sin1ons, Robcrtson & Downs, 

1989). 
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Funcionamiento familiar 

El funcionan1icnto fan1iliar puede tener un impacto indirecto sobre el riesgo 

de embarazo adolescente:, ..:sti: ulti1110 pucdt: ser n..=::;ultado t..h: la intcrac..::ión l.!ntrc 

patrones de funcionan1i..:nto faniiliar y el dcstUTollo individual. La autocstin1a baja 

y/o una ··rucc;,•.a débil del ) o" se han encontrado asociadas al alto riesgo de 

embarazo adoksccnte (Zong.ker, 1977). pero estas características individuales 

parecen estar relacionadas a patrones globales de funcionamiento familiar. 

La conducta sexual irresponsable y el embarazo pueden ser sínto1nas de la 

incapacidad de ta faniilia para ajustarse al desarrollo individual y cambios 

familiares ocurridos durante la adolescencia (McC!uskcy, Killarncy & Papini, 

1983). La capacidad que tiene la farnilia de permitir expresiones de individualidad 

mientras fomenta el sentido de conexión emocional entre los miembros de la 

familia. puede ocurrir en dos sentidos: 

a) Las familias que no adoptaron conexiones emocionalt.!s pueden generar 

sentimientos de soledad social y emocional, los cuales pueden compensarse a 

través del establecimiento de actividad sexual prematura de los adolescentes con 

miembros del sexo opuesto; 

b) Familias que no toleran expresiones de autonomia c individualidad pueden ser 

incapaces de enfrentarse con la sexualidad etncrgcntc de los adolescentes e 

inconscientemente pueden empujar a sus hijos hacia una actividad sexual 

irresponsable ( Barnctt, et al. 1991 ). 

La conducta sexual irresponsable y el embarazo también se han asociado 

con Ja conducta familiar inconsistente, no cohesiva y mal adaptada (Fox. 1980). 
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Conflicto y descomposición familiar 

Datos empíricos indican que el estrés cxtrcn10, agtJtan1icntn y conflicto 

famillar pueden ser pn:dictorcs del alto ricsg(' de ernhJrazarsc tempranamente. La 

descomposición dd sisten1a farniliar puede fónH:ntar que los adoh:scentes 

busquen otros objetos de an1or par.i con"lpc-nsar la falta de atención en su crian.za 

(Fox, l 980). Este objeto de amor puede ser el niño concchido o hicn la pareja 

sexual~ ambos pueden proveerla de un sentido de seguridad que put..!dc estar 

ausente en farnilias rnal adaptadas y pw:dt..!n estar buscando llenar un sentimiento 

de vacío que le dejan los conflictos familiares y la falta de atención (Landy. 

Schubert. Cleland. Clark & ti..1ontgorncr). l 983 ). 

Estrategias de control parental 

Otras din1cnsiones del funcionarniento fanüliar que pueden tener un 

impacto sobre el riesgo del embarazo adolcsct!ntc .>on las estrategias de control 

que los padres usan con el adolescente_ Varios estudios ba.n revelado una relación 

curvilínea entre el control y disciplina parental y el riesgo del embarazo 

adolescente. Los adolescentes tienden a involucrarse en actividades sexuales a 

edades más tempranas cuando sus padres ejercen poca supervisión sobre sus 

actividades ...,aciales. El control parental influye en las actitudes sexuales de los 

adolescentes; padres muy indulgentes quienes in1poncn pocos roles y restricciones 

mínimas pueden producir adolescentes scxualtncntc permisivos _v en riesgo de 

embarazo (Hogan (.~ Kitawaga. 1985 ). Iguahnentc, adolcs1.:entes cuyos padres 

ejercen disciplina tnuy estricta y un alto grado <le control están tan1blen en alto 

riesgo de embarazo. El control parental coercitivo puede ser eiCctivo a corto 

plazo. pero es probable que a la larga estas estrategias de control produzcan 

rebelión en los adolescentes (Peterson.Rollins & Thomas. 1985). 
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Los a<lolc!:>ccntcs r.:n nu:nor riesgo dl.." iI1' o lucrarse en actividad sexual 

temprana o de e1nbara.zos. son los provcnient~s de fanülias en la que los padres 

ejercen control rnodcraJo n de ni .... eles insignificanteni.ente 1nás altos. 

Comunicación intrafamiliar 

Las caractc1·ísticas de la cornunicación f:uniliar es otra de las a.reas del 

funcionamiento familiar que puede estar asociada con d riesgo de embarazo 

adolescente (Ncwcomcr & Udry~ 1984). Muchos expertos están de acuerdo en que 

adolescentes que reciben en casa. ~ducación sexual o infonnación sobre 

anticonceptivos y tienen buena con1unicación con sus padres respecto a su 

actividad sexual cst.3n en menor riesgo de ernba.razo. son 1nás propen::;os a 

posponer su actividad sexual a edades posteriores (tardías)~ a usar métodos 

anticonceptivos y a tener menor número de parejas sexuales (Shah & Zclnik. 

1981). 

Las dificultades en la comunica..:ión (cerrada y problc111átit.:a) entre padres e 

hijos durante la adolescencia los hact.:n rnas susceptibles de involucrarse en 

actividad sexual; los adoli:sccntt:s que r..:=ticren grandes conilictos en casa tienen 

menor autoestima. mayor ansiedad, y menor control interno 4uc aquellos que 

tienen menos contlictos en casa. 

Relaciones farniliares 

La..s características de la relación entre la madre y el padre tarnbién parecen 

influir en la conducta sexual de las hijas. Las que ven la relación parental como 

saludable tienen menos actitudes sexuales permisivas, que aquellas quienes vieron 

la relación parental como no saludable (Roebuck and McGee. 1977). Aunque hay 

pocos datos empíricos disponibles sobre la conexión entre la relación padre - hija 
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y el riesgo de cmbar..izo: las mujeres quL"> se- e1nbara.?aron a temprana edad 

tuvieron una relación pohrc con sus padn...-s. frecuentemente porque el padre no se 

encontraha fisicarncntc presente l:n L:a!:>a. Sin e1nbargü. en ta111di;..i.:::; .JonLlc se 

encuentra presente~ existe frecuentemente falta de con1unicación cntrl! padre -

hija. La comunicación cerrada y problen1<itica de ambos padres con su hija puede 

determinar el riesgo de embarazo ( Land: et al, 1983 ). 

Composición y estructura tarniliar 

La composición del hogar es otra variable predictora del embarazo 

adolescente: más adolescentes emharazadas provienen de hogares con un sólo 

padre (padre o madre), o de hogares en <londe el adolescente vive sólo corno 

cabeza del hogar. 

La presencia de ambos padres se asocia con postergar la iniciación de la 

actividad sexual. Los adolesccnt~s que no vi\·cn con ambos padres suelen tener su 

primera experiencia sexual a i.:dad más tcn1prana comparados con sus pares 

quienes viven con ambos padres (Zclnik, Kantncr & Ford, 1981; Lcigh. Weddle~ 

& Loewen. 1988), esto se puede explicar porque en hogares con an1bos padres 

hay dos modelos del rol de adulto, capaces para guiar. apoyar cmocionalmcntt.: y 

proporcionar rnayor estabilidad financiera a sus hijos. 

Indirecta.mente relacionadc1 a Ja ausencia del padre; los adolescentes tienden 

a hablar más a los padres del rnisn10 sexo sobre conducta .sexual y anticoncepción 

(Moore & Erickson. 1985). esto puede implicar mayores problemas para los 

hombres en hogares de madres solteras que para hombres en hogares con la figura 

del padre. Estos adolescentes varones en hogares con mujeres jefas de familia, 

pueden recurrir a los pares rnás que;: a la n1adre para obtener infonnación sobre 

sexo y normas sexuales. Cuando hay un sólo progenitor en casa, éste puede estar 
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menos involucrado en la educación de ~u hijo. lo cual correlaciona con mayor 

incidencia de acti\. 1dad sexual de los aJnlcsccnlt.!S. 

La fainilia tradiciDnal con an1hos pa<lrcs, pue<lc asociarse con n1enos 

conUucta sexual adoksr..-cntc pon.¡uc an1hos adultos cstan disponiblt:s para guiar; 

dar un clin1a müs cstahlc social. cn1<.H:ional y económicarnente lo que puede 

incre1ncntar la probabilidad de que valores sexuales tradicionales se adopten y 

refuercen. l\.ladrcs : padrc!:i solteros pueden 1nodclar rnás conducta. sexual no 

marital. 

El estatus rnarital de los padres afecta. en la iniciación en la relación sexual 

lo n1ismo que en conduc.:tas i..iclictivas~ porque hay menor control parental 

adecuado ya qUt.: hay Unicani.cntc un supervisor. frecuentemente sucede que 

despues de un divorcio es la madre sola la que se encarga del hijo(s) y por su 

trabajo dispone de poco tic-rnpo para estar con su(s) hijo(s) para supervisarlos. 

además que la 1nujcr parece ser n1cnos intimidatoria (Nev.'c0mcr & Udry. 1987). 

Hay un grupo de estudios que. siguiendo la corriente antes descrita, 

atribuye mayor importancia al papel que juega la familia en la prevención dd 

embarazo en la adolescencia: en uno de ellos se trató de detcrnlinar si algunos 

patrones de funcionamiento familiar. junto con característic:is demográficas y de 

desarrollo individual son predictivas del eni.barazo adolescente. Estas va....;ables se

evaluaron en un grupo de 124 adolescentes, sexualmente activas de entre 13 y 19 

años que se atendían en una clinica de salud en progr.imas de planificación 

familiar; de éstas el 57"/o estaba embarazada al momento del estudio~ el 62_ lo/o 

proviene de hogares rotos: (39.5~/o) por divorcio. (12.9%) por casarse nuevamente 

y (9_7o/o) por haber enviudado; la muestra no se seleccionó al azar. Los 

instrumentos que se utilizaron fueron: un cuestionario para variables 

demográficas <edad. raza. nivel de educación. estatus marital de los padres y nivel 
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sociocconómico); historia sexual y estado del c1nba.rJ.Zo, uso de anticonceptivos. 

embarazos pn!'vios y sus resultados y la frecuencia de actividad sexual. Para medir 

la percepción de los adolescentes de la cohesión y funcionarnicnto familiar se usó 

la Family Adaptability and Cohcslon Lvaluatiun SL·alc (l)lson. Portncr ... ~ Lavcc, 

1985); para percepción de la fuer./--<.\ o unión familiar. definida como lealtad. 

confia~ respeto y sentido de co1npetencia dentro de la familia se usó d 

Strengths Questionnairc (C)lson, Larscn. & McCubbin. 1985); para características 

generales de comunicación con los padres la Parcnt-Adolcsccnt Communication 

Scale (C)lson, f'v1cCubbin, Bamcs, Larst:n, l\.1uxen, & Wihion, 1985 J; finalmente, 

con la Adolesccnt Sclf ... Estccm Scalc (Sirnmons, Rosenhe-rg. & Rosenbt::rg. 1973) 

se midieron las características de desarrollo individual con las siguientes 

dimensiones: auto-respeto. uuto-valor y auro-acepta(.'.iún tBamett. Papini. & 

Gbur, 1991 )_ 

Para explorar si las variables antes rncnc!onadas se a$OCiaban c:on la 

probabilidad de embarazo adolescente, se usó un análisis de regresión logistica 

••stepwise"'. Las variables que resultaron prcdictoras fueron: la percepción del 

adolescente de la fuerza o unión familiar. la comunicación entre padres y 

adolescentes. estado civil del adolescente, ingresos familiares. composición 

familiar y uso de control natal. 

En resurnen. los resultados mostraron que las adolescentes embarazadas 

perciben menor fuerza o unión familiar. ven que su familia exhibe menor orgullo 

y annonia... perciben los patrones <le comunic3ción con sus padres más 

problemáticos y ccrra<los. son a<lcn1ás más propcns3s de estar casadas. vivir en 

hogares con bajos ingresos y descender de hogares con sólo uno de los padres o 

sin ellos y utilizan con menor frecuencia rnt!todos anticonceptivos en cornpar.ici6n 

con las adolescentes no embarazadas. Aunque la adaptabilidad familiar. cohesión 
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y autoesti1na no resultaron prcdicton.:s se encontraron diti.!rcncia.s: las adolescentes 

embaraz..adas percibieron a su familia corno flexible. las no embarazadas 

percibieron a su fan1ilia con mayor :-;cntido de cohesión o unión que las familias 

de ernbaraz.adas y por último. la autncsti1na de las no embara?..adas resultó más 

alta que la de las crnbaraz.::idas. 

Los rnétodos de prevención diseñados para prornover el uso de 

anticonceptivos o irnpedir la actividad sexual han sido poco exitosos; en general. 

tales métodos han adoptado un accrcarniento educacional. instruyendo a los 

jóvenes en la biología de la concepción y familiarizándolos con métodos de 

control natal. A pesar de esta rigurosa instrucción. los jóvenes no disminuyen su 

actividad sexual y la mayoría de ellos se resisten a usar el control natal, 

particularrncntc el condón. Estudios indican que los adolescentes responden mejor 

a estrategias que se acomodan a sus necesidades de experimentación, son 

compatihlcs con su perspectiva cognoscitiva y los proveen de medios para 

resolver conflictos farniliart!s. La más eficaz forma de intcn..-cnción puede ser una 

estrategia práctica para modificar patrones interpersonales de la relación entre el 

niño y su cuidador. por nuevas técnicas de desarrollo (Trad. 1994). 

Numerosos estudios epidemiológicos señalan qué grupos se encuentran en 

mayor riesgo de cmharazo, a los cuales se debe aplicar un tratamiento de 

prevención; sabemos también que no es suficiente con proporcionar infonnación 

biológica sobre sexualidad y anticonceptivos, sino que se requiere de algo más 

dentro del seno f3.rniliar. para la prevención eficaz. 

Por ello es importante conocer si existen conductas cotidianas en la 

interacción padres-hijos que puedan poner en riesgo de embarazo a la adolescente; 

estas conductas deben ser accesibles o cercanas (proximales) a los sujetos. de tal 

manera que puedan modificarla. por ejemplo: utilizar golpes o insultos en la 
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educación de los hijos; tener peleas o riñas que llcgUt:n :.i la violencia fisica frente 

a los hijos. etc. estas conductas se encuentran dentro del rango de :.icción de los 

propios sujetos, a diferencia de aquella.s variables gruesas (distales) corno nivel de 

ingresos. educativo. lugar de residencia. cte. Así. se busca que el propio sujeto 

pueda aprender o n:aprender conductas saludables en la interacción familiar y que 

no pongan en riesgo el desarrolle. del <J.dnle:::.ccntc (l lemún<le/.:-Guzni.án ::- Sánchez

Sosa. ! 99 ! ). 

El enfoque, que uqui se sigue, de prevención primaria (antes de que ocurra 

el problema). pretende buscar conductas cotidianas de interacción l.}Ut! confrlrrnan 

los estilos de crianza y expresión de afecto entre padres e hij1._1s qut: pudier:::in servir 

corno elementos educativos para padres de adolescentes en riesgo. 

Asi. el propósito del presente trabajo es explorar las variables interactivas 

re\. isadas rctrospc!'ctivamentc a través de un instrumento confiable y válido que 

mida la interacción entre padres ¡,: hijos como son: los estilos de crianza y las 

expresiones de afecto, elaborada para la poblaciOn mexicana. Específicamente se 

busca el perfil de las di fercncias de estilos de crian.?..a y n:lacioni:s fU1niliares entre 

el grupo de embarazo adolescente y el grupo de no embarazo. 
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MÉTODO 

Planteamiento del problema: ¿Existen diferencias en el perfil de estilos de crianza 

(que recibieron desde la niñez hasta la adolescencia temprana) entre adolescentes 

embarazadas o con hijos y adolescentes nunca embarazadas o sin hijos? 

Hipótesis de trabajo: 

H 11 : Habrá diferencias estadísticamente significativa.....~ entre adolescentes 

embarazadas o con hijos y las adolescentes no embaraz...'ldas o sin hijos en el perfil 

de sus estilos de crian.za. 

l-lo 1 : No habrá difcr~ncias e.sl.3.<llsticamentc significativas entre adolescentes 

embarazadas o con hijos y las adolescentes no embarazadas o sin hijos en el perfil 

de sus estilos de crianza. 

Variables: 

Definición conceptual de Ja variable dependiente: 

Madre adolescente: Mujer menor e inclusive de 18 años de edad que se 

encontrara. ya sea en etapa de gestación; haya sufrido un abono o tenga al menos 

un hijo. 

Definición conc1-.!'ptual de Ja variable independiente: 

Estilos parentales o de crian.za: Aquellos encuentros o aproximaciones personales 

que se dan entre padres e hijos. que comprenden bs siguientes djmensiones: 

relación con hem1anos y padres; problemas conductualcs de los progenitores tales 

corno aJcohol ismo y otras adicciones, prácticas afectivas. uso de golpes e insultos 

de los padres o tutores en la crianza del hijo. faJta de un progenitor o a.Illbos en la 

familia y finalmente el desenvolvimiento del sujeto con sus amistades y en la 

escuela. 
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Definición opcr-.icional de la variable dependiente: 

Adolescente menor e inclusive de 18 afi.os (líniitc a partir dt:I cual legalmente una 

adolescente se cuns1<lcra adulto) LJ.Ue report(._.J tener al menos un hijo o que se 

encontraba, en el momento de la aplicación del instrumento. cn etapa de 

gestación: tan1hiC-n se in1..·Juycron aquellas adolescentes que habían sufrido 

abono. 

Definición operacional de la varia.ble indcpcndicntt.·: 

Estilos parentales o de crianza reflejados en los puntajes de los reactivos o escalas 

contenidas en la segunda sección del Inventario de Salud~ Estilos de vida y 

Cornportan1icnto e Sánchez-Sosa y 1 lcrn~indcz-Guzrn3.n. 1992). 

Control de variables: 

- Aplicador de Jos inventarios: Para controlar esta variable se utilizó el 

procedimiento de constancia de condiciones. 

- Nivel de estudios y socioeconómico: Se buscó que ambos gnipos pertenecieran 

al mismo nivel de estudios y socioeconórnico. 

- Para evitar que las adolescentes busquen ••quedar bicnn o mejorar su situación en 

sus resput!'stas. en un inicio se planteó respondieran de manera anónima el 

inventario. sin que existiera la posibilidad de identificación del sujeto 1nediante 

claves o señales; sin embargo. por bs condiciones de la aplicación no puede 

asegurarse se controló en 1 00°/o. 

Sujetos: 

Participaron 1 02 mujeres adolescentes pacientes del Hospital de la Mujer y 100 

mujeres adolescentes que nunca habían presentado algún embarazo y sin hijos. 
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La distribución sociocconórnica de las muestras se presenta en las siguientes 

tablas: 

Tabla l: Edad de las muestras. 

Edad l:.mbarazadas No embarazadas 
12 años l 

1 
5 

(1%) (So/o) 
13 años 2 7 

(2°/o) (7%) 
14 años l 15 

( l ~/o) (15%) 
15 años 8 13 

(7.8%) (13º/Ó) 
16 años 21 16 

(20.6%) (16%) 
17 años 33 23 

(32.4o/o) (23o/o} 

18 años 36 21 
(35.3%) (21%) 

Tabla 2: Estado civil 

Estado civil Embarazadas No embarazadas 
Soltera 32 92 

(31.4o/o) (92o/o) 
Casad;:i 17 2 

( 16.7%) (2%) 
Unión libre 49 6 

(48%) (6%) 
Separada o divorciada 4 -

(3.9°/o) 
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Tabla 3: Nivel escolar 

Nivel escolar Embarazadas No crnbara.zadas 
Primaria 32. 1 1 

(31.4°/o) ( 1 IC!/o) 

Secundaria 55 45 
( 53.91?/o) (45°/o) 

Can-era técnica o comercial 5 -~l~l~-----i 
(4.9%) ( 11~-ó) 

Bachillerato l O 30 
(9.8%) (30o/o) 

Profesional o superior 1 

No contestó 
(!%) 

3 
(3%) 

Tabla 4: Percepción del nivel económico de su familia durante su int3ncia. 

Nivel económico Embarazadas No embarazadas 
Asistencia social 2 

(2<}'0) 

Clase trabajadora 23 16 
(22.5º/o) (16~ó) 

Clase media baja 24 18 
(23.5°/Ó) (l8 1Yo) 

Clase media 52 53 
(51 o/o) (53~(,) 

Clase media alta 3 10 
( 29o/o) (10%) 

No contestó 1 
( l~O) 
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Tabla 5: Auto percepción del nivel económico que ocupan actualmente: 

Nivel económico actual Embarazadas No emba.ra.z..adas 
.A..sistencia social 

Clase trabajadora 

Clase inedia baja 

Clase media 

Clase media alta 

~o contestó 

1 
(1%) 

18 16 
(17.6o/o) (lóo/o) 

41 17 
( 40.2°A,) ( 17o/o) 

41 60 
(40.2°/o) (60º/o) 

1 6 
(1°/o) (6~/o) 

l 
(lo/o) 

Tabla 6: Ocupación actual. 

Ocupación Embarazadas No embarazadas 
Trabaja 9 8 

(f',.8°/o) (8%) 

Desempleada - 5 
(5%) 

Estudiante 3 75 
(2.9°/o) (75%) 

Se dedica al hogar 90 9 
(88.::! 0/o) (9°/o) 

Tabla 7: Religión. 

Religión Embarazadas No embarazadas 
Católica 90 91 

(88.:! 0/o) (91°/Ó) 

Otras 12 8 
(11.8%) (8%) 

No contestó - l 
(lo/o) 
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Tabla 8: Grado de religiosidad. 

Religiosidad En1baraz.adas 
Nada religiosa 7 

( 6.9°~0) 
Un poco religios3____ 42 

{4 l .2°/Ó) 

Medianamente i·eligiosa 33 
(32.4°-ü\ 

Religiosas l 8 
(17.6º/0) 

Muy religiosas 

No contestó 

No embarazadas 
4 

( 4o/o) 

37 
(37°/o) 

:?6 

2 
(2°/o) 

1 
(lo/o) 

En cuanto al nUn.1e;:ro (.h: hij~--,s qw: tienen las adolescentes e1nbarazadas. 9:?. 

(90.2°/o) de ellas rc:-;pondió tener un hijo( a)~ 1nicntras que 1 O (q.8~/o) tienen dos 

hijos(as). Con respecto a si hubieran pn!fcridt1 tener a sus hijos en otro momento 

de su vida, el 44.1°/o (~:!) n:spondió que si; 1nientT.:l.S qu..: el 51~-o (52) respondió 

que no, el 4.9°/o (5) no contestó. 

Aunque el 1 OQ~/º dt.: la 1nut!stra de ado\csL:entes no cn-iharazadas respondió 

no tener hijos. esto no excluye la posibilidad di: qu1..· hayan sufrido algUn aborto o 

pérdida de un hijo; ya que no se hicieron preguntas al rc~pccto. 

Muestreo: 

La selección de los sujetos fue no probabilística accidenta\. Se entrevistó a 

las primeras adolescentes que cubrían con los requisitos y que aceptaron participar 

en el estudio~ buscando igualar en ambas muestras las características 

sociodemográficas. 
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Procedimiento: 

Se acudió a las dependencias correspondientes a solicitar autorización para 

la aplicación del in=>trurnc:nto. Unn. vez logrado el permiso se aplicaron los 

invent.:-irios. Se buscó que la misma persona aplicara los inventarios a ambas 

muestras y que fuera de sexo femenino para evitar inhibiciones de las 

adolescentes al rnomento de responder a las preguntas. 

De las mujeres que se encontraban en el hospital y que acababan de dar a 

luz~ el personal del Programa de Educación para Adolescentes (PREA) 

identificaba a las que eran adolcsct:ntcs. Ya con esta información~ y el número de 

cama, la entrevistadora iba dirccta1ncnte con las adolescentes. 

Es itnportante señalar las condiciones en las que se encontraban al 

momento de la entrevista, estas: adolescentes acababan de salir de quirófano, aún 

con molestias del parto, con suero o en revisión médica. 

Por estas condiciones se decidió aplicar el inventario en forma de 

entrevista; siguiendo el mismo procedimiento en la presentación de las 

instrucciones cuidando de no inducir respuesta alguna.. parafraseando algún 

reactivo en caso de dudas sobre su redacción. 

Si;:: llegaba a la c.:irna de la paciente. se la saludaba y se presentaba como 

persona independiente del hospital, y se decía lo siguiente: 

.. Esto_v reali=ando un estudio de cúmo alg-unos problemas de salud pueden 

deberse a muchas de las cosas que hacemos todos lus días. Tambit?n se trata de 

buscar nzaneras dt:: n1ejorar nuestro bienestar y salud y el de nuestra familia. Me 

gustaría que participaras conmigo. si aceptas sólo debes contestar un 

cuestzonario que es completamente anónimo. no pedimos tu nombre ni señas o 

claves que te puedan identificar. Esta infbrmación se usará exclusivamente con 
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fines estadísticos para diseñar progranuis prevt:nt1vos y Je uyrulü. .''lo hay 

respuestas but:?nas ni malus .. 

Si la joven aceptaba participar se dahan las siguientes instn.h.::ciones: 

"A continuacuin te leL'rÚ unv. scf·zc de prcg11ntus u t.:nunczc..ufu_, ~H..>hrL-· historia 

familiar o personal. tamhién te daré sus fhls1hles r .. :pucstas y ... ·l valor en tiempo 

que cada una Je .. .>/las llene. por favor escoge !u Ofl!.'lÓfl que rtzL-:Jor refl~je tu 

propio caso. Recuerda. no ha.v respuestas hZJ~nas ni rnah1s, por tanto. no te 

preocupes por los punta:fes ni cul{/icac1011t.:.\'. Rcczn:rda <¡ue de este estudio se 

podrán derivar rccomendactones rnuy útiles paru ti TTtisma o para otras personas 

y familias, por (1.n:ur contesta las pregunta.<; con to ... la franqzu:=a. diciendo la 

verdad. Trata de no dt:?jar alguna pregunta sin contestar. Si tienes alfo:unu 

pregunta o duJu con toda confiarca prcgúnturnc y ._·011 rnu ... :hu gusto te 

orientaré .. _ 

En todos los casos las respuestas a la L"ntrcvista se recolectaron en hojas de 

lectura óptica. 

La 1nuestra d~ no embarazo se obtuvo en la sala de espera del mismo 

hospital mientras t:Spcraban a ~llS fanülian!S. S~ contactaban, SC hacía la 

presentación también como persona independiente del hospitJ.I, pero con 

autorización para estar alli~ se decía lo mismo que a las adolescentes c1nbarazadas, 

con las que aceptaron participar allí mismo se les entrevistaba siguiendo el nüsn10 

procedimiento que con las adolescentes cmbaraz.adas: en este lugar se obtuvieron 

60 entrevistas. Según el PREA algunas de las adolescentes que asisten al hospital 

viven en la zona de Ecatcpec, por ello se recurrió a conocidos en cst.a zona para 

captar a las 40 adolescentes no embarazadas y sin hijos que restaban para 

completar una muestra de l 00 sujetos: con cstus adolescentes se hizo la entrevista 
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directamente en su casa, siguiendo el mismo procedimiento en la presentación y 

recolección de las respuestas a la entrevista. 

Una vez recolectados los datos, se enviaron las hojas de respuestas a la 

Unidad de Cómputo Informática e Instrumentación (UCII) de la Facultad de 

Psicología de la UNAM para su lectura_ 

Instrumento: 

Se utilizó d Inventario de Salud. Estilos de Vida y Comportamiento 

(SEVIC) el cual se divide en dos secciones. la primera sección consta de 98 

reactivos que miden el deterioro de la salud psicológica; la segunda sección 

consta de 96 reactivos: 53 de ellos diseñados para medir variables de interacción 

familiar y crianza; 1 O para medir otras variables interactivas en condiciones 

normales y finalmente una sección de 30 preguntas que exploran características 

sociodernográficas de los participantes; cada reactivo tiene cinco opciones de 

respuesta. 

En virtud de que el objetivo principal de est~ estudio no consistió en 

conocer las quejas psicológicas sino los perfiles en la crianza e interacción 

familiar que se relacionan con el embarazo en la adolescencia y con la finalidad 

de reducir el tiempo de aplicación y evitar el cansancio de las participantes sólo se 

utilizaron 83 reactivos de la segunda sección: la s~cción de crianza e interacción 

familiar y Ja de características sociodemográficas (véase anexo 1 ). 

Los reactivos de estilos de crianza e interacción Í.'lmiliar recolectan datos 

sobre variables de crianza? relación con hennanos y padres; problemas 

conductuales de los progenitores tales como alcoholismo y otras adicciones. 

prácticas afectivas, uso de golpes e insultos de los padres o tutores en la crianza 

del hijo, falta de un progenitor o ambos en la familia y finalmente el 

desenvolvimiento del sujeto con sus amistades y en la escuela. 
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Se utilizaron como fuentes de validación de contenido los rcacti'\.os que 

hubieran mostrado una documentación confiable, por su control metodológico de 

contaminantes en la literatura de investigación~ ade1nás de utilizar en su diseño los 

procedimientos generalmente aceptados en la constnicción de instrumentos de 

encuesta. 

Se refinaron los reat:tl'\. os con respecto a su claridad y pertinencia hasta 

lograr consistencia interjueces no rncnor a 80°/o. De la pertinencia de los reactivos 

en áreas generales de agrupación, con base en el análisis de respuestas de una 

muestra de 3700 adolescentes. arrojó un valor de Alfa de Cronbach que osciló 

entre 0.68 y 0.80. 

Para el análisis factorial de esta escala, el criterio de selección de los 

reactivos dentro de cada factor fue: los que tuvieron una carga tilctorial de 0.40 o 

mayor, excluyendo a tas variables que no alcanzaron el criterio. I:>e este análisis se 

extrajeron 15 factores (valores cigcn entre 9. 796 y l .003) que explicaron el 58.3o/o 

de la varianza total. La rotación varirnax convergió en 2 1 interacciones. 

habiéndose obtenido cinco factores que explican el 37.4o/o de la varianza total. una 

vez aplicado el criterio de OAO o mas. Los factort.~s que se obtuvieron fueron los 

siguientes (Hcmándcz~ 1993 ); 

• Relación de pareja de los padres. 

• Relación positiva con la madre. 

• Relación con el padre. 

• Interacción familiar. 

Diseño de investigación: 

El diseño utilizado fue el de grupos independientes. 
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Tipo de estudio: 

El estudio fue de tipo confirmatorio. 

Análisis cstadbtico: 

La codificación de las variabh!s se hizo otorgando mayor peso a lo que es 

positivo o favorable para el desarrollo del individuo. 

Para distninuir el ntin1ero de variables en el an3.lisis, se hizo un análisis 

factorial, los factores obtenidos se sometieron a la prueba de confiabilidad Alfa de 

Cronbach. Con los factores que tuvieron más de dos reactivos y confiabilidad 

aceptable junto con aquellas variables que cumplen con el nivel de medición 

ordinal, se hizo un análisis de discriminantes. 

El anri.lisis discriminante es una técnica estadistica para la clasificación. 

predicción y análisis en problemas de grupos o clases de objetos. Puede ser 

utilizado tanto para la determinación de las diforcncias entre dos o más grupos así 

como para construir esquemas ~-lasificatorios de manera tal que sea posible 

clasificar cualquier caso cuya pertenencia a un grupo nos es desconocida. 

Los supuestos que sigue son: a) los grupos son discretos e identificables; b) 

cada observación en los grupos puede ser descrita por un conjunto de mediciones 

de n1 características o variables. Por n1cdio del análisis discrin1inante esas 

variables son con1binadas linea.nncnte de rnanera tal que se maximice la distinción 

entre grupos (Padua. J .• 1979). 

En el análisis de discriminantes la variable de agrupación puede ser medida 

en cualquier tipo de escala. ) a sea nominal u ordinal; sin embargo, las variables 

independientes no pueden ser norninalcs (Norusis, !\.-1. J .• 1988 ). 

En este caso se decidió utilizar esta prueba estadística,. porque el objetivo 

del estudio fue detectar la combinación de variables que mejor diferenciara o 

clasificara a las adolescentes embarazadas de las no cmbara:z.adas. Además las 
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variables cumplieron con los requisitos de esta prueba. la variable de agrupación 

fue medida a nivel nonlinal: crnbarazo y no embara.zn adolcsc..:entc: mientras que 

las variables independientes (estilos de crian¿_;,_t) fucro11 ..i ni" el ordinal. 

RESULTADOS 

Para determinar qué variables distinguen a las adolescentes embarazadas de 

las que no lo han sido. se usó el análisis discriminante. Sin ernbargo. para ejecutar 

este análisis fue necesario. prin1ero reducir el nU.mcro de variables a través de un 

análisis factorial. 

Se realizó un análisis factorial por caUa catcgnrü::t teilrica ev3luadas por un 

grupo de jueces. Las categorías y nU.mero de reactivos evaluados por dichos 

jueces. con un 80°/o o más de acuerdo entre ellos, son los siguientes: 

CRIANZA: 

13.- ¿Piensas que tus pa<lres preferían a alguno(s) t..h: rnis hermanos( as) mas que a 

ti? 

19.- ¿Qué edad tenías cuando tu pa<lrc dejó de vivir contigo? 

23.- En general, ¿cómo te llevas (o llevabas) con tu padre (o tutor)? 

25.- Cuando eras chica (cotno de 5 u 14 anos de edad). ¿tu padn.: (o tutor) 

mostraba interés en tus opiniones? 

26.- Cuando eras niña (con10 hasta los 14 años de edad). ¿tu rnadrc (o tutora) vivía 

con ustedes en la misma casa? 

29.- En general. ¿cómo te llevas (o llevabas) con tu niadrc (o tutora)? 

31.- Cuando eras chica (corno de 5 a 14 años de edad). ¿tu madre (o tutora) 

mostraba interés por tus opiniones? 
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32.- ¿Con qué frecuencia platicabas con tu padre (o tutor) como buenos amigos? 

33.- ¿Con qué frecuencia platicabas con tu madre (o tutora) como buenas aniigas? 

34.- Cuando tu padre (o tutor) te castigaba. ¿usaba castigo fisico (te pegaba)? 

35.- Cuando tu madre (o tutora) e castigaba., ¿usaba castigo fisico (te pegaba)'? 

37.- ¿Tu padre (o tutor) decía cosas de ti. que querían decir que eras ... tonta"' o 

.. inútil". o te comparaba ncgativaJTlente con otros( as)? 

38.- ¿Tu madre (o rutora) decía cosas de ti, que querían decir que eras .... tontan o 

.. inútir'', o te comparaba negativamente con otros(as)'? 

39.- Cuando tu padre (o tutor) te castigaba, ¿te In mereci3s? 

40.- Cuando tu madre (o tutora) te castigaba, ¿te me lo merecías? 

41.- Cuando tu padre (o tutor) te mandaba a hacer algo. ¿te lo decía de modo duro 

u ofensivo? 

42.- Cuando tu madre (o tutora) te mandaba a hacer algo. ¿te lo decía de modo 

duro u ofensivo? 

43.- ¿Tenías confianza con tu padre (o tutor) corno para platicarle algo muy 

personal? 

44.- ¿Tenías confianza con tu madre (o tutora) corno para platicarle algo muy 

personal? 

45.- ¿Te permitían escoger a tus propios anligos(as)'? 

46.- ¿Te permitían decidir cómo pasar tu tit!mpo libre? 

47.- ¿Tu padre (o tutor) te mostraba su afecto o cariño? 

48.- ¿Tu madre (o tutora) te mostraba su afecto o cariño? 

49.- Cuando te enfrentabas a una situación nueva o dificil ¿tu padre (o tutor) te 

apoyaba o reconfortaba? 

50.- Cuando te enfrentabas a una situación nueva o dificil tu madre (o tutora) te 

apoyaba o reconfortaba? 
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52.- CuWldo hacías un esfuer¿o especial pa.r..i hacer algo bien .. ¿te lo rcconocían'.1 

EXPERIENCIAS ESTRESANTES: 

36.- ¿Cuánto tiempo te duraba el dolor físico producido por el castigo (de la 

madre o padre)? 

60.- Durante tu niñez o adolescencia temprana, ¿tuviste experiencias 

emocionalmente fuertes. negativas o qut: tc angustiaron n1ucho? 

62.- ¿Todavía sientes esa angustia o sensación desagrJdablc? 

63.- Cuando eras chica. ¿alguien abusó sexualmente de ti? 

USO DE SUSTANCIAS POR LOS PADRES. 

21.- ¿Tu padre (o tutor) tomaba mucho alcohol? 

22.- ¿Tu padre (o tutor) usaba drogas? 

27.- ¿Tu madre (o tutora) tomaba mucho alcohol? 

28.- ¿Tu madre (o tutora) usaba drogas? 

RELACIÓN DE PAREJA DE LOS PADRES. 

53.- ¿Tus padres (naturales o adoptivos) se mostraban cariño o amor el uno al 

otro? 

54.- ¿Tus padres (naturaks o adoptivos) se peleaban discutiendo o gritando? 

55.- Cuando tus padres (naturales o adoptivos) peleaban~ ¿también usaban 

violencia fisica (jalones. empujones. golpes. etc)? 

56.- Cuando tus padres (naturales o adoptivos) pclc..!aban. ¿lo hadan enfrente de ti 

y/o de tus hennanos(as)? 

57.- Cuando tus padres \naturales o adoptivos) peleaban, amenazaban con dejarse~ 

separarse o divorciarse? 

Para la categoria de crianza se realizó un análisis factorial de tipo PC 

(cornponentcs principales), con rotación Varimax .. del que se obtuvieron ocho 

factores, de estos sólo se to1Tiaron como válidos aquellos factores que contuvieran 
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por lo menos tres reactivos (.}-!arman, 1976), estos factores se sometieron a la 

prueba de confiabilidad .:-'\.lpha de Cronhach, de las que finalmente se obtuvieron 

los siguientes cuat1·0 Lu.:turt!~ 

Tabla l O: Factor relación general con d padre. 

Carga 

FACTOR .. RELACIÓ:--: GENERAL CON EL PADRE" factorial. 

En general ¿cómo te llevas (llevabas) con tu padre? 0.681 

Cuando eras chica. ¿tu padre mostraba interés en tus opiniones? 0.787 

¿Con qué frecuencia platicabas con tu padre como buenos amigos? 0.783 

¿Tu padre decía cosas de ti que querían decir que eras tonto o inú.til? 0.607 

¿Tenías confian7..a con tu padre como para platicarle algo muy 0.712 

personal? 

¿Tu padre te muestra (mostraba) su afCcto o cariño? 0.750 

Cuando te enfrentabas a una situación nueva o dificil ¿tu padre te 0.812 

apoyaba o reconfortaba? 

Cuando hacías un esfuerzo especial por hacer algo bien ¿te lo 0.580 

reconocían? 

Valor Eigen- 7.579 Varianza explicada- 29.1 

Confiabilidad alpha: 0.8835 

, Los reactivos que no pertenecen a atgún factor no se desecharon. sino que se tornaron. para el anallsis 

d1scnm1nante, como indicadores o variables suenas. 
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Tabla 1 1: Factor relación general con la rnadrc. 

FACTOR .. REL/1.CIÓN GENER.-'.L CON LA MADRE" 

En graL ¿cómo te llevas ti levabas) con tu madre': 

Cuando eras chica, ¿tu madre ni.ostraba inte-ni-s en mis opiniones? 

Carga 

Factorial 

U.792 

0.7:17 

¿Tenía confianza con tu madre corno para platicarle algo muy U.578 

personal? 

¿Tu madre te muestra (.mostraba) su afecto o cariño'.' 

Valor Eigen" alue==- 2.54:5 '\ ·arianza cxpl icada= l) .X 

Confiabilidad alpha: 0.7428 

Tabla 12: Factor trato duro y castigo de los padn.:s. 

FACTOR ··TRATO DURO Y C;\STJGO DE LOS PADRES" 

0.582 

Carga 

Factorial 

Cuando tu padre te mandaba a hacer algo ¿,te lo decia de modo duro 0.757 

u ofensivo? 

Cuando tu 1nad1·e te rnandaba a hacer algo ¿,te lo <leda de modo duro 0.732 

u ofensivo? 

¿Cuánto tiempo te duraba el dolor fisico producido por el castigo'? 0.562 

Cuando tu padre te castigaba~ ¿usaba castigo fisico. te pegaba'? 0.452 

Valor Eigenvaluc= 1.516 Varianza r.:xplicada= 5.8 

Confiabilidad alpha: 0.6565 
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Tabla I 3: Factor prefCrencias y sensación de justicia. 

FACTOR "PREFERENCIAS Y SENSACIÓN DE JUSTICIA" 

Carga 

Factorial 

¿Piensas que tus padres pn.:tCrian a alguno de tus hermanos más que 0.320 

a ti? 

Cuando tu padre te castigaba ¿te Jo merecias'! 0.747 

Cuando tu madre te castigaba ¿te lo merecías? 0.831 

Valor Eigen,·alue- 1.133 Varianza explicada- 4.4 

Confiabilidad alpha: 0.61 1 8 

La categoría relación de pareja de los padres se sometió a un análisis 

factorial de tipo PAF con rotación varimax~ del que se extrajo el siguiente factor: 

Tabla 14: Factor relación de pareja de los padres. 

FACTOR "RELACIÓN DE PAREJA DE LOS PADRES" 

¿Tus padres se mostraban cariño o amor el uno al otro? 

¿Tus padres se pelaban discutiendo o gritando? 

Cuando tus padres peleaban ¿también usaban violencia física? 

Carga 

Factorial 

0.491 

0.742 

0.678 

Cuando tus padres peleaban ¿lo hacían enfrente de ti o de tus 0.757 

hermanos? 

Cuando tus padres peleaban ¿amenazaban con dejarse separarse o 0.776 

divorciarse? 

Valor Eigenvalue- 2.426 Varianza. explicada- 48.5 

Confiabilidad alpha: 0.8181 
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Con las categorías: experiencias estresante:<; y uso de sustancias por Jos 

padres no se pudo realizar aJ análisis factorial. porque la di!:>tribución de las 

variables obtuvo un sesgo y kunosis mayor a 3 unidades. 

SóJo los factores confiahles ~e sometieron al análisis discriminante. Se 

realizó con los tactores e indicadores de estilos de crian.7...a y relaciones tarniliares 

e indicadores sociodemográficos, medi3ntc el método Minrc.sid, con las siguientes 

variables: 

Factor: HRebción general cnn el padre": 

Factor: uRelación general con la madre"; 

Factor: ºTrato duro y castigos de los padres"; 

Factor: .. Preferencias y sensación de justicia"~ 

Factor: .. Relación de pareja de los padresH: 

19.- ¿Qué edad tenías cuando tu padre dejó de vivir contigo? 

:! 1.- ¿Tu padre (o tutor) tomaba mucho alcohol? 

35.- ¿Cuando tu 1nadre (O tutora) te castigaba. usaba castigo fisico (te pegaba)? 

38.- ¿Tu madre (o tutora) decía cosas dt! ti que querían decir que eras ºtontaº o 

••inútil'', o te: comparaba negativamente con otros(a.s)~' 

45.- ¿Te permitían escogcr a tus pn1pios amigos( as)'? 

46.- ¿Te permitían decidir cómo pasar tu tiempo libre? 

60.- Durante tu niñez o adolescencia temprana. ¿tuviste experiencias 

emocionalmente fUcrtes. ncgativ<.lS o que te angustiaron mucho? 

62.- ¿Todavía sientes ese miedo o angustia o sensación desagradable? 

68.- ¿En la escuela con qu~ dificultad hacías an1istaUes? 

Variables sociodemográficas: 

4.- En tu educación escolar ¿hasta quC nivel al canzastc'? 
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6.- Cuando eras chica (como de 5 a 14 años de edad), ¿cuál era el nivel económico 

de tu familia? 

7.- En la actualidad ¿cuál dirías que t!S tu nivel económico? 

8.- ¿Cuántos años tienes viviendo en la ciudad de México? 

9.- En total ¿cuántos hermanos tienes? 

10.- ¿Qué lugar ocupas en el orden de nacimiento de tus hermanos(as)? 

1 1.- Tu hermana mayor que te sigue ¿cuántos años es mayor que tú? 

12.- En general. ¿cón'lo ha sido ru relación con tu(s) herrnano(s)(as)? 

24.- ¿Cuál fue el más alto nivel escolar que alcanzó tu padre (o tutor)? 

30.- ¿Cuál fue el más alto nivel escolar que alcanzó tu madre (o tutora)? 

51.- De chica ¿con qué frecuencia te enfermabas? 

66.- ¿En la escuela sacabas malas calificaciones? 

67.- Actualmente ¿con que frecuencia practicas algún deporte o actividad fisica? 

71.- ¿A qué edad tuviste relaciones sexuales por primera vez? 

79.- ¿Cuántas recán1aras tiene ru vivienda actual? 

80.- ¿En total cuántas personas viven en tu vivienda? 

81.- ¿Tienen suficiente espacio en tu vivienda'? 

83.- ¿Con qué grado de religiosidad te consideras? 

La función canónica discriminante obtuvo un valor propio de 4.775,. con un 

porcentaje de varianza del lOOo/o y corrc]ación canónica de 0.9093. La 

significancia estadística de esta función canónica fue de p<.000. 
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Tabla 15: Coeficientes estandarizados de la función canónica discri1ninante. 

relación sexual l 
Factor relaClón de pareJa--:---o 8..14&1-~ ~--------:28461_5 __ --- r ~--3--=-27260 ~ - 1 

1 1 ' 
de los padres ¡ j ¡ 

La madre comparaba : -0.80018¡---4.38462-¡----3~32000-----11 
ncgat1varncntc. , 1 1 ~ 

Edad en la que se fue el ' O 75994 1 l .53846 1 3.48000 IJ 

'""'" : 1 1 
i 

Enfermedades en la -'--0.63147l! l.61538 2.240001 

infancia. 

Libertad en el uso del t--u-:61769 1 2.76923 1 

tiempo libre. i = f 

Factor relación general 

con el padre 

-0.56022 3.0879 l 

3.60000 

Según la función canónica discrinlinante. la variable que obtuvo el 

coeficiente absoluto n1ayor fue la edad en la que tuvieron su prin1cra relación 

sexual~ el mayor porcentaje de las no cn1barazadas el 82~/o, respondió que no ha 

tenido relaciones sexuales; mientras que el grupo <le embarazo. el 72.5°/o 

respondió que su prin1era relación sexual la tuvo entre los 15 y 17 af1os. 

La segunda variable de la función fue el factor relación de pareja de los 

padres. Ambos grupos obtuvieron una media semejante. esto significa que ambos 
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grupos percibieron la relación cntrc sus padres como dcstavorablc. es decir. pocas 

veces (del 20°/0 al 40°,,ú de las veces) se peleaban discutiendo o gritando. usaban 

violencia fisica~ se amenazaban con una separación. discutian frente a sus hijos o 

se mostraban amor uno al otro. 

La siguiente variable de la tUnción disi.:-rirninantc si la madre le decia tonta 

o inútil o la con1paraba ncgativarnentc con otros. El grupo d..:- adolescentes 

embarazadas obtuvo la media más grande. es decir. percibieron que c~i nunca 

(1nenos del 201?/o del tiempo) su madre les habló o comparó de esta manera; 

mientras que las adolescentes no embarazadas percibieron que pocas veces e 20~-ó 

a 40% del tiempo) recibieron este trato. 

La siguiente variable: edad en la que dejó de vivir con el padre, el grupo de 

las no embarazadas obtuvo la media n1;is alta. Es decir·. las adolcsccntes no 

embarazadas siempre vivieron o aún siguen ·viviendo cnn su pa<ln:, mientras que 

las embarazadas dejaron de vivir con su padre a una celad más tc1nprana. entre los 

O y los 12 afios. 

En la variable (!"nfem1cda<l durante b infancia la rnedi.:i entre ambos grupos 

fue también sernejante lo que significa que arnbos grupos en la int3.ncia se 

enfermaban rcgulan11cntc. entre el 40 y 60~--;:1 del tiempo. 

Según la vmiable libertad para decidir co1no usar su tiempo libre. las no 

embarazadas obtuvo la n1cdia más alta siendo que frecuentemente (entre el 60 y 

80o/o de las veces) se les pern1itia decidir con10 usarlo. mientras que a las 

adolescentes embarazadas con menor frecuencia~ t!'ntn: el 40 y 60o/o, se les 

permitia. 

La variable de relación general con el padre prácticamente no mostró 

diferencias. ambos grupos obtuvieron una media semejante es decir. ambos 

percibieron la relación con su padre como regular, entre el 40 y 60°/o del tiempo su 

44 



padre se mostraba interesado p<'lr sus opiniones~ les mostraba su cariño. las 

apoyaba ante una situación difícil y les rcclinocía si hacían algún esfuerzo 

especial para hacer algo bien. Con esta 1nisma frecuencia ellas sentían confianza 

con sus padres corno para platicar sobre algo 1nuy personal. aunque respondieron 

que platicaban con ellos una vez al mes y pocas veces su padre hizo 

comparaciones negativas de ellas. 

La diferencia entre grupos. después de la separación de las variables que 

discriminan. obtuvo una F=20.4644; p<.0000 con 7 y 30 grados de libertad. 

Las medias de todas las funciones discriminantes. para cada grupo. se 

denominan grupo centroide; este señala la localización más típica de los casos en 

ese grupo con referencia al espacio de la función discriminante (Padua. 1979). 

Tabla 16: Función canónica discriminante evaluada con sus medias (centroldes). 

Grupo Función 

Embarazo -2.9494 

No embarazo l .533 7 
'---··~~-----'~~~~~ 

En este análisis se observó. mediante la evaluación de las medias de grupos 

o centroides que el grupo de embarazo se encuentra a más de dos unidades a la 

izquierda de la distribución normalizada.. mientras que el grupo de no embarazo se 

encuentra a rn<is de una unidad a la derecha de la distribución normalizada .. siendo 

la distancia entre ambas mayor a cuatro unidades de desviación estándar. 
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.. 

i 

Grupos 

16 + 

12 + 

• + 

4 + 

Histograma de la distribución de grupos. 

Embarazo 

2 No embarazo 

12 

1 11 

1 11 

111 

11121:: 

.:::2 

2 2 

2 2 

2 222 

2~ 2222222 

2 

2 

: ¡ :2 2.2 222222222 

11::.::.:::::;::: ::::.::.:>22.~22:'2.222222 22 

11 112 11.:..:.::.:.:::.::_ :::.;:.:::::2222222;~22:.:;;2 22 

11111111111111:::.::: :: : : : : : 1::: :22212121-2212222222 

X---------+---- -- --- --- --- ---- - - -------- t---------- +---------:-: 
-4. o 2. o 

11111111111111111:::::: : : : :.::: ;;;. 2222222222222 2 222222222222222222 

Cei'ltroídes 

El eje x representa unidades de desviación estándar. 
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Grupo actual 
Embarazo 

No embarazo 

Tabla 17: Resultados de la clasificación: 

Predicción de mcmbresía de grupo. 
Núm. de casos Embarazo No embarazo 

102 

100 

77 
75.55% 

8 
So/a 

25 
::!4.5% 

92 
92% 

Con este análisis se predijo nlejor (con un 9:!o/o) la pertenencia al g.n¡po de 

no embarazo. El porcentaje de casos agrupados correctamente clasificados fue de 

83.66% que en el caso de las adolescentes en1barazadas fue de 75.55o/o. 

DISCUSIÓN 

En virtud de que la varianza explicada de los factores: relación de pareja de 

los padres y relación general con el padre es modesta. es decir, explica sólo una 

pequeña parte de la varianza; debe tomarse en cuenta esta limitación para la 

interpretación de resultados ya que pudieron ser afCctados y sesgados por el azar. 

Sin embargo, estos resultados son importantes como primer acercamiento de este 

tipo al problema de embarazo adolescente. 

Cabe preguntarse para investigaciones posteriores, si las diferencias 

encontradas en este estudio son consistentes. 

Los resultados de la presente investigación resultaron congruentes con los 

obtenidos por estudios anteriores. 

Se sabe que el inicio de la relación sexual es un factor de riesgo parJ. el 

embarazo adolescente. siendo las adolescentes que se embarazan las que tienen 

relaciones a más temprana edad (McClellan~ 1987; Dickrnan & Gordon~ 1989); 

sin embargo, en contraste con estimaciones anteriores (Welti y Grajales, 1989) 

sobre la edad en la que los adolescentes mexicanos inician su actividad sexual; las 
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muestras del presente estudio iniciaron sus relaciones sexuales entre los 15 y 1 7 

años. a una edad aún más temprana. mi<!ntras que las adolescentes que no 

embarazan el 8::?.o/a respondió que no ha tenido relaciones sexuales. Parece obvio 

que para evitar el embarazo lo más efectivo es la abstinencia~ aunque estos 

resultados deben interpretarse con cautela )a que por dcseabilidad social. las 

adolescentes no ernbara..zadas pudieron haber mentido en sus respuestas. 

La relación de pareja entre los padres se ha asociado a la conducta sexual de 

sus hijos. las adolescentes que perciben la relación como saludable tienen menos 

actiLidcs sexuales pcn11isivas que aquellas que la vieron corno no saludahJe 

(Roebuck & l\.·1cGee, 1977), Jos resultados del presente estudio demuestran que 

también se relaciona con el ernbarazo adolescente y que son más adolescentes que 

se en1baraz.an las que perciben la relación entre sus padres como desfavorable. 

La rnnla relación entre los padres puede ser síntoma de descomposición 

familiar, lo que puede fmnentar en los adolescentes buscar otros objetos de arnor 

para compensar la taita de o.tcnción en su crianza y llenar un st!ntimicnto de vacío 

(Fox, 1980). 

El crnbarazo. por los can1bios tisicos y biológicos que implicJ., obliga a la 

mujer a transfonnar su identidad. entre m~ls se acerca el momento del parto mayor 

irnportan~ia va adquirkndo el rol de m.adrc, por lo que la n1u_jcr embarazada 

podría identificarse con su propia madre. porque comparten una experiencia: el 

embarazo. El proceso de embarazo rcpresentaria así una fusión entre lo interno y 

lo externo. los cambios intrapcrsonalcs van creciendo involucrando a su red social 

inrnediata; esto no St.:: refleja precisamente en cambios en la relación interpersonal. 

pero sí en la pet"cepción de las caI"actcristicas de las personas involucradas. los que 

les llegan a parecer rncis semejantes (Snüth. 1990). 
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La madre es la figura central de la unidad familiar y se le atribuye ternura~ 

afecto. abnegación. hondad etc. corno características propias de su rol. En los 

resultados del presente estudio. de la variable trato que recibieron de su madre 

(comparaciones negativas o t.!Xprt.!siones corno .. tonta'' o Hinútil") las adolescentes 

embara?...adas dijeron haber recibido mejor trato de su madre que las adolescentes 

que no se cmbarazaron. 

La explicación que se puede dar a estos resultados es: ya que las 

adolescentes embarazadas se encontraban durante la entrevista~ en el mon1ento en 

que se identifican más con su propia n1adrc, pudieron sobre valorar el trato que 

recibieron de ella. JtrihuyCndoh: características que además dt.! ser sociahncnte 

deseables. tenderían a ocurrir sólo ternporalmente cercanas al episodio. 

Tan1bién podría argumentarse que por las condiciones de aplicación las 

adolescentes se encontraban en una situación emocional favorable y optimista 

porque en ese momentCl pudieron haber recibido apoyo filmiliar y muestras de 

entusiasmo por el recién nacido. y en cierto modo esto hizo que evaluaran el trato 

de su madre en el momento actual y no retrospectiva.mente. 

La ausencia del padre y la relación hija-padre, se ha asociado al embarazo 

adolescente. las adolescentes que se ..:1nbaraz..rul a temprana edad tuvieron una 

relación pobre con su padre. principalmente porque el padre no se encontraba 

fisicamente presente en casa: sin embargo. aunque se encuentre presente. 

frecuentemente falta. comunicación entre padre-hija (Landy. Schubert.. Cleland. 

Clark & Montgon1cry, 1983). los resultados ciel presente estudio confirman dichos 

hallazgos: las adolescentes que se embarazan dejaron de vivir con el padre a una 

edad más temprana~ entre los cero y doce años. Es probable que la ausencia del 

padre afecte el dcsarrolJo de Ja adolescente que se embaraza porque se le priva de 

una fuente de apoyo emocional y económico (Margan. 1995). 
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De acuerdo a la teoría de soc:ialización, son los padres agentes impon.antes 

para la socialización de conductas sexuales en los hijos; cuando no se encuentra 

presente el padre, se puede estar rnodelando conductas sexuales no maritales. 

Algunas de las funciones tradicionalmente asignadas al padre son: servir corno 

modelo par.i la diferenciación de papeles entre hombre y n1ujer; dar protección a 

la familia; aportar el dinero para la nianutcnción; poner límites ;.. nonnas de 

funcionamiento fa1niliar cuidando su cumplimiento; int~gr.1ción de la 

personalidad~ desa1Tollo cn1oci0nal; conductas desadaptativcis o de salud 

psicológica; nivel de autoconccpto y autoestima (Sanchez-Sosa y Hcmá..ndcz

Guzrnán, 199'.2). A pesar de que socialn1cntc al padre no se le atribuye tanta 

responsabilidad en la educación de sus hijos~ éste juega un papel muy importante 

en su educación y dt:sarrollo. 

En la variablt: cnfcnncdad durante la infancia, la media dd grupo de 

embarazo fue ligcran1cnte rncn01- a la que obtuvieron las adolescentes que no se 

embarazaron~ aunque ambos grupos se cnforrnaban con regularidad. son las 

adolescentes que se ernbara.zan las que perciben su estado de salud en la infancia 

como menos saludable~ cst.a ,·ari;;iblc- puede estar daeia por dos ~ituaciones: por 

negligencia o sobre protección !:11 el an1bicnte familiar. Sólo que esta información 

no se puede verificar con este estudio, ya que el instrumento utiliz.ado no lo mide 

específicamente. 

Las madres de familia en donde d padre está ausente. tienden a usar con 

mayor frecuencia. patrones de crid.rlZ3 como castigos, autoritarismo y 

sobreprotección (Sánchez-Sosa y Hcrn<.indez-Guzn1án. 1992). 

La variable de libertad para decidir d uso del tiempo libre puede indicar 

qué tan estrictos se percibieron a Jos padres, siendo las adolescentes e1nbaruzadas 

las que parecen sentirse más restringidas. Muchos adolescentes necesitan 
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rebelarse contra los controles parentales y expresarlo, la actividad sexual puede 

ser una salida a tal expresión. ya que posibilita la sensación de haber logrado el 

control (Burnside, Ebersolc. & Monea. 1979). 

La relación con el padre es otr..i variable que predice el embarazo y se 

relaciona con la ausencia del padre, ambos grupos percibieron Ja relación con su 

padre como regular. siendo las adolescentes cmbar.J.Zadas las que obtuvieron una 

media ligeramente más alta. 

Finalmente. el papel que juega el padre en la predicción del embarazo 

adolescente tiene un peso import.illlte. contr..irio al rol que soc.:::ialmente se les 

asigna en el des.:lrrollo de sus hijos. En las dos variables que evalúan la conducta 

de la madre y la del padre. las adolescentes que se cn1baraza.ron obtuvieron 

puntajcs ligeramente n1.:ís altos, es decir la evalúan ligeramente rnejor que las 

adolescentes que no se embarazan. 

Quizá existe una tendencia entre las adolescentes que se embarazan a 

mostrarse ante los de-más de una forma poco sincera, que la que se presenta en un 

estado de no embarazo. Las adolescentes c1nbarazadas tratarían de enmascarar su 

problemática y de este modo sentirse ajustadas o su gnipo social. ya que se 

encuentran en una .situación .social que favorece el rechazo de la gente que la 

rodea. de tal fonna que J.:i adolescente busca consciente o inconscientemente 

sentirse aceptada socialmente. tratando de dar una buena imagen de sí misma 

(Escutia. 1992)_ 

Este fCnómeno es conocido como dcscabilidad social y consiste en la 

necesidad dd individuo de presentarse de fonnu que obtenga aprobación o 

aceptación de otros; esta necesidad puede afectar las respuestas retrospectivas de 

los individuos sobre sus experiencias durante su infancia~ principalmente con las 
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técnicas disciplinarias usadas por sus padres (LarLcrelc, KJcin. Schumm and 

Alibrando, 1989)_ 

Si a lo anterior sumamos que las adolescentes cmhar..tz.adas quiz...a se sienten 

insatisfCchas consigo rnismas t.--n su rol como hijas. porque sienten que su 

embarazo ha decepcionado a sus padres o causó estrés emocional y financiero en 

su familia (McCullough & Schcrrnan. 1991 ); probablerncntc cambien sus 

respuestas para mejorar su papel con10 hijas. justificando la conducta de sus 

padres. 

Los resultados del análisis discriminante se dehcn anali:z.ar en su conjunto y 

no por variable separada. es decir el conjunto de variables que forn1an purte de la 

función discriminante es el que discri1nina entre ambos grupos. 

En rcsurncn. el perfil que puede predecir con un 75.55'Vii de exactitud la 

pertenencia al grupo de embarazo adolescente señala que serían: adolescentes que 

reporten haber cornenzado sus relaciones scxuales entre los 15 )' 17 años, que 

perciban la relación entre sus padres como dcstavor._ible, a quienes sus madres 

pocas veces las compararon negativamente. reporten haberse separado de su padre 

a temprana edad (entre O y 12 años). pt.~rciban Ja relación con su padre corrJO 

regular. que sus padres no lc.s otorgaban libertad para tomar dt:=cisiones y hacer 

uso de su tiempo libre y que reporten haber tenido una infancia poco saludable 

fisicamentc. 

Se po<lría decir que estas prácticas de crianza pueden ser comunes en la 

mayoría de las adolescentes mexicana...<>~ sin embargo. este estudio muestra que las 

adolescentes que se c1nbarazan no pertenecen a otra cultura~ sino que tienen 

estilos parentales más desfavorables que las que no se embarazan ya que la 

diferencia fue estadísticamente significativa en el sentido esperado. 
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Esto tiene relación con lo cnconU-ddo en investigaciones anteriores, las 

adolescentes que se ernba.r-az..an muestran muchas de las conductas asociadas con 

una adolescencia nonnal pt.:rD t..•n grddo exagerado (Fishcr & Scharí. 1980)_ 

LIMITACIONES Y SUGERENCIAS 

Es importante señalar que una posihlc lirnitaciOn del presente estudio reside 

en el tipo de muestreo, existe la posibilidad de que al no haber sido reclutada la 

muestra en forma no prohabilística las muestras se sesgaran. Dada esta limitación 

los resultados deben interpretarse cuidadosamente y no se deberían 

sobregeneralizar. 

Otra posible li1nitación de este estudio es la probabilidad de que las 

adolescentes. quienes no estaban embarn?.adas o tenían hijos al momento en que 

se les entrevistó. se embaracen después de este estudio. 3Ún dentro de la 

adolescencia. 

Por Jo que se sugiere, par..i próximas investigaciones buscar que la muestra 

sea seleccionada probabilísticainente, que el estudio sea longitudinal desde antes 

que se de el ernbara.zo ha.."it.a terminada b. adolescencia. para poder separar a las 

adolescentes que dcfiniti\.·amentc no se embarazaron durante la adolescencia de 

las que si lo hicieron y observar si las respuestas sobre Ja conducta de los padres 

cambia con el tiempo. 

Los resultados del presente estudio podrían ser utilizados para la 

prevención primaria con diferentes poblaciones. una de ellas puede ser la de 

adolescentes de clase media, media baja. que aún no csten embarazadas y reporten 

un perfil de crianza que prediga el embarazo, con este grupo podría plantearse una 

fonna de intervención en la que se provea a la adolescente de técnicas o conductas 

específicas que permitan un cambio en la relación principalmente con el padre y 
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buscar en las adolescentes un entendimiento de Ja responsabilidad que implica 

tener relaciones sexuales. 

Ya que en 1\lféxico hay un nú111cro i..::unsiderahk de hogares conducidos por 

madres jefas de farnilia, resulta imJXU"tantc estudiar cu~íles son los rnecanismos 

cognoscitivos y emocionales que surgen en la adolescente en r~lación a ese padre 

fisicamcnte aust:ntc y buscar un cambio en esa relación .. ~'\ f>L"Sar de que d padre 

no se encuentre fisicamentc presente. dentro de su hogar puede haber una imagen 

de padre que la n1isrna rnadre va forjando en sus hijos. 

Otra población con la que se puede intcrv-enir en prevención sería con los 

padres de las adolescentes CU)d.) perfil de criJ.nza prediga un ernbura?-o. rnediantc 

Ja enseñanza de nuevas técnicas par:..t el <liiilogo entre la pareja. de co1nunicación 

entre los padres e hija para evitar la .sensación de las adolescentes de no tener 

libertad para decidir el uso de su tien1po libre. evitar hacer uso de lo.s hijos en 

discusiones entre Ja parejo. y buscar un cambio en la actitud de los padres en la 

crianza de las hijas para que se diero:J. una mayor relación. l:ornunicación, 

confianza, interés, de1nostración de afecto y apoyo del padre hacia Ja hija. 

Trunbién podría plantear.:>c un trabajo preventivo con los niños y 

adolescentes para que se vaya formando en ellos actitudes y conductas más 

participativas en la crianza <le J;:is hijns. l:ontraria a la que tradicionalmente se 

espera de ellos. 

Para estas intervenciones preventivas podría recurrirse a los medios de 

comunicación ma..c;iva como: televisión. radio. cte. con lo c.¡ue se obtendría largo 

alcance..· en la dif'usión de esta infonnación. 

Sería rccon1endable también que en próximas investigaciones se siguiera un 

enfoque de género para conocer qué sucede en la crianza de Jos adolescentes que 

embara.7...an a su pareja. 
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Estos resultados pueden ser también útiles para prevención secundaria., es 

decir. evitar que la adolescente que ya tuvo un hijo(a) vuelva nuevamente a 

embarazarse. En el supuesto de que la adolescente se embaraza al estar buscando 

otros objetos de amor (ya sc3 la pareja o un hijo) por la necesidad que tiene de 

llenar un sentimiento de vacío que le dejan una mala relación con el padre. 

conflictos en la relación entre los padn.:s y falta de atención en su crianza; en este 

caso puede plantearse alguna intervención directa con estas adolescentes para que 

resuelvan su conflicto emocional y cambien ese sentimiento de vacío al estar 

conscientes de su necesidad y no buscar resolverlo con otro hijo(a) o con 

relaciones sexuales irresponsables. 
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ANEXO 1 

Inventario de 

Salud, Estilos de Vida y Comportamiento (SEVIC). 

Este cuestionario trata de investigar cómo algunos problemas de 

salud pueden deberse a muchas de las cosas que hacemos todos los 

días. También trata de buscar maneras de mejorar nuestro bienestar y 

salud y el de nuestra familia Sólo debes contestar un cuestionario que es 

completamente anónimo. no pedimos tu nombre ni señas o claves que 

te puedan identificar. Esta información se usara exclusivamente con fines 

estadis!:icos para diseñar programas preventivos y de ayuda. No hay 

respuestas buenas ni malas. 

A continuación te leeré una serie de preguntas o enunciados sobre 

historia familiar o personal. también te daré sus posibles repuestas y el 

valor en tiempo que cada una de ellas tiene. por favor escoge la opción 

que mejor refleje tu propio caso. Recuerda, no hay respuestas buenas ni 

malas, por tanto, no te preocupes por los puntajes ni calificaciones. 

Recuerda que de este estudio se podrán derivar recomendaciones muy 

útiles para tf misma o para otras personas y familias, por favor contesta 

las preguntas con toda franqueza, diciendo la verdad. Trata de no dejar 

alguna pregunta sin contestar. Si tienes alguna pregunta o duda, con toda 

confianza pregúntame y con mucho gusto te orientaré. 
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1. ¿Cuál es tu edad? 
a) de 1 8 a 20 años 
b) de 21a30 años 
c) de 3 J a 40 años 
d) de 41 a 50 años 
e) de 5 l a 5 5 años 

2. ¿Cuál es tu estado civil? 
a) soltera 
b) casada 
c) unión libre 
d) separada o divorciada 
e) viuda 

3. (Si responde que es casada o vive en unión libre preguntar) ¿desde cuándo? 
o) hoce menos de un año 
b) de uno a dos años 
e) de dos a tres años 
d) de tres a cinco años 
e) cinco años o mas 

4. En tu educación escolar ¿hasta que nivel alcanzaste? 
a) nunca fue a la escuela 
b) primaria 
e) secundaria 
d) comercio o técnico 
e) bachillerato 
f) profesional o superior 

5. ¿Cuál es tu Jugar de nacimiento? 
a) Distrito Federal 
b) Interior de la república 
e) Extranjero 

6. Cuando eras chica(corno de 5 a 14 años de edad), ¿cuál era el nivel 
económico de tu t3milia? 

a) en asistencia social o beneficencia 
b) clase trabajadora 
e) clase media baja 



d) clase media 
e) clase media alta 
f) clase alta 

7. En la actualidad ¿cuál dirías que es tu nivel económico? 
a) en asistencia social o beneficencia 
b) clase trabajadora 
e) clase media baja 
d) clase media 
e) clase media alta 
t) clase alta 

8. ¿Cwintos años tienes viviendo en la Ciudad de México? 
a) menos de un año 
b) de uno a cinco años 
c) de seis a diez años 
d) de once a veinte años 
e) más de veinte años 

9. En total ¿cuántos hermanos tienes? 
a) cero hermanos (as) 

b) un hermano (a) 
e) dos hermanos (as) 
d) tres hermanos (as) 
e) de cuatro a seis hcnnanos (as) 
f) siete o 1nas hermanos (as) 

1 O. ¿Qué lugar ocupas en el orden de nacimiento de tus hennanos(as)? 
a) primero 
b) segundo 
e) tercero 
d)cuarto 
e) quinto o posterior 
O ultimo 



11. (Si responde que tiene hermanas mayores a ella preguntar) Tu hermana 
mayor que te sigue ¿cuántos años es mayor que tú? 

a) uno 
b) dos 
e) tres 
d) cuatro 
e) cinco o más 
t) no tiene hennanas 

12. En general ¿cómo ha sido tu relación con tu(s)hermano(os)(as)? 
a) muy mala 
b)mala 
e) regular 
d) buena 
e) muy buena 
t) no tiene hermanos 

13. ¿Piensas que tus padres preferían a alguno(s) de tu(s) hermanos(as) más que 
ati? 

a) nunca 
b) casi nunca (menos del 20°/n del tiempo) 
e) pocas vec~s (de 20~-'o a 40~/º del tiempo) 
d) a veces si. a veces no (40<% a 60°/éi del tiempo) 
e) frecuentemente (60o/o a 80'?-·ó del tiempo) 
t) sicrnpre o casi siempre (n1as del 80~-ó del tic1npo) 

14. De chica (como hasta los 14 años de edad) ¿principalmente con quién te 
criaste? 

a) con ambos padres naturales 
b) con padre 
c) con madre 
d) con uno de sus padres y padr...tstro o madrastra 
e) padres adoptivos u otros parientes o familiares 
f) en un orfanato. casa hogar u otra institución 

SI SUS PADRES VIVEN, PASAR A LA PREGUNTA 19. 



15. ¿Cuál era tu edad al morir tu padre? 
a) de cero a 5 años 
b) de 6 a 1 O años 
e) de l l a l 5 años 
d) de 16 a 20 años 
e) de 2 l a 25 años 
f) de 26 años o mas 

16. ¿Cuál fue la causa de su muerte':' 
a) edad avanzada o causas naturales 
b) enfermedad 
e) accidente 
d) agresión violenta 
e) suicidio 
f) otra 

17. ¿Cuál era tu edad al morir tu madre'? 
a) de cero a 5 años 
b) de 6 a l O años 
e) de 1 1 a 1 5 años 
d) dt!' 16 a 20 años 
e) de 21a25 años 
f) de 26 o nuis 

18. ¿Cuál fue la causa de su muerte? 
a) edad avanzada o causas naturales 
b) enfermedad 
e) accidente 
d) agresión ·violenta 
e) suicidio 
t) otra 

19. ¿Qué edad tenías cuando tu padre dejó de vivir contigo? 
a) de cero a 5 años 
b)de6a 12años 
c)de 13 o más 
d) a veces si y a veces no 
e) siempre vivió o ha vivido con ella 
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20. ¿Cuál fue la causa por la que no viviste con alguno de tus padres? 
a) separación o divorcio de los padres 
b) muerte de alguno de los padres 
e) por el trabajo de alguno de los padres 
d) por la situación económica 
e) por alguna otra razón 
f) siempre vivió o ha vivido con ellos 

21. ¿Tu padre (o tutor) tomaha mucho alcohol'? 
a) nunca 
b) casi nunca (menos del 20o/o del tiempo) 
e) pocas veces (20o/o a 40% del tiempo) 
d) a veces si. a veces no (40o/o a 60% del tiempo) 
e) frecuentemente (60'.Yo a 80°/o del tiempo> 
O siempre o casi siempre (1nás del 80o/o dd tiempo) 

22. ¿Tu padre (o tutor) usaba drogas·.' 
a) nunca 
b) casi nunca (menos dt:l 20o/o del tiempo) 
e) pocas veces (20°/o a 40'Vo del tiempo) 
d) a veces si, a vecc-s no (40% a 60o/ó del tiempo) 
e) frecuentemente (60o/o a 80~,.º del tiempo) 
t) sietnpre o casi siempn.: tmó.s del 80~'0 del tiempo) 

23. En general. ¿córno te lle-vas (o llevabas) con tu padre (o tutor)? 
a) muy bien 
b) bien 
c) regular 
d) mal 
f) muy mal 

24. ¿Cuál fue e) más alto nivel escolar que alcanzó tu padre (o tutor)? 
a) ninguno 
b) primaria 
e) secundaria 
d) comercio o técnico 
e) bachillerato 
f) profesional o su peri ar 



25. Cuando tu eras chica (como de 5 a 14 afias de edad)~ ¿tu padre (o tutor) 
mostraba interés en tus opiniones'? 

a) siempre o casi siempre (mas del 80% del tiempo) 
b) frecuentemente (60o/o a 80o/o del tiempo) 
e) a veces si. a veces no (40% a 60o/o del tiempo) 
d) pocas veces (2:0'% a 40% del tiempo) 
e) casi nunca (menos de 20~ó del tiempo) 
t) nunca 

26. Cuando tu eras niña (co1no hasta los 14 años de edad). ¿tu madre (o tutora) 
vivía con ustedes en la misma casa? 

a) siempre o casi siempre (n1as del 80o/o del tiempo) 
b) frecuentemente (60% a 80o/o del tiempo) 
e) a veces si. a veces no (40o/o a 60o/o del tiempo) 
d) pocas veces (20~_,.-ó a 40~--ó del tiempo) 
e) casi nunca (menos del 20o/o del tiempo) 
f) nunca 

27. ¿Tu madre (o tutora) tomaba mucho alcohol? 
a) nunca 
b) casi nunca (menos d~I 2:0~/ó del tietnpo) 
c) pocas veces (20~/0 a 40o/o del tiempo) 
d) a veces si~ a veces no (40o/o a 60o/o del tiempo) 
e) frecuentemente (60°/ó a 80°/o del tiempo) 
f) sien1prc o casi siempre (mas del 80% del tiempo) 

28. ¿Tu madre o tutora usaba drogas'? 
a) nunca 
b) casi nunca (menos del 20o/o del tiempo) 
e) pocas veces (20~ó a 40% del tiempo) 
d} a veces si. a veces no (40°/o a 60% del tiempo) 
e) frecuenten1ente (60o/o a 80~/º del tiempo) 
t) siempre o casi siempre (mas del 80% del tiempo) 

29. En general, ¿cómo te Jlcvas (o llevabas) con tu madre (o tutora)? 
a) muy bien 
b) bien 
e) regular 
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d) mal 
e) muy mal 

30- ¿Cuál fue el más alto nivel escolar que alcanzó tu madre (o tutora)? 
a) ninguno 
b) primaria 
e) secundaria 
d) comercio o técnico 
e) bachillerato 
t) profesional o superior 

31. Cuando eras chica (como de 5 a 14 años de edad). ¿tu madre (o tutora) 
mostraba interés por tus opiniones? 

a) siempre o casi siempre (mas del 80o/o del tiempo) 
b) frecuentemente ( 60o/o a 80o/o del tiempo) 
e) a veces si, a vece-s no (40°/o a 60~:/o del tiempo) 
d) pocas veces (20~'º a 40°/ó del tiempo) 
e) casi nunca (n1cnos del :20~/o del ticrnpn) 
f) nunca 

32. ¿Con que frecuencia platicahas con tu padr·c (o tutor· 1 como buenos amigos? 
a) casi diario 
b) corno una vez a la sc111ana 
e) corno una vez al n1cs 
d) corno una vez cada tres rncses 
e) como dos ·veces al año 
f) nunca 

33. ¿Con qué frecuencia platicabas con tu madre (o tutora) corno buenas 
amigas? 

a) casi diario 
b) como una vez a la semana 
e) como una vez al mes 
d) como una vez cada tres meses 
e) como dos veces al año 
1) nunca 



34. ¿Cuando tu padre (o tutor) te castigaba. usaba castigo fisico (te pegaba)? 
a) casi diario 
b} como una vez a la semana 
e) como una vez al mes 
d) como una vez cada tres meses 
e) como dos veces al año 
t) nunca la castigó físicamente 

35. ¿Cuando tu madre (o tutora) te castigaba. usaba castigo fisico (te pegaba)? 
a) casi diario 
b) como una vez a la semana 
e) como una vez al mes 
d) como una vez cada tres meses 
e) como dos veces al af\o 
t) nunca la castigó físicamente 

36. ¿Cuánto tiempo te duraba el dolor fisico producido por el castigo (de la 
madre o padre)? 

a) minutos 
b) horas 
e) días 
d) semanas 
e) meses 
t) nunca la golpearon 

37. ¿Tu padre (o tutor) decía cosas de ti. que querían decir que eras "tonta" o 
"inútil". o te con1paraba negativamente con otros? 

a) siempre o casi siempre (tnas del 80o/o del tiempo) 
b) frecuentemente (60o/o a 80o/o del tiempo) 
e) a veces si. a veces no (40°/o a 60°/o del tiempo) 
d) pocas veces C20o/o a 40% del tiempo) 
e) casi nunca (menos del 2.0o/n del tiempo) 
f) nunca 

38. ¿Tu madre (o tutora) decía cosas de ti. que querían decir que eras "tonta" o 
ºinútil'\ o te comparaba negativamente con otros? 

a) siempre o casi siempre (mas del 80o/o del tiempo) 
b) frecuentemente (60°/o a 80º/o del tiempo) 



e) a veces si~ a veces no (40o/o a 60o/o del tiempo) 
d) pocas veces (20o/o a 40º/o del tiempo) 
e} casi nunca (menos del 20°/o del tiempo) 
f) nunca 

39. Cuando tu padre (o tutor) te castigaba. ¿te lo rnerecias'_> 
a) siempre o casi siernpre (mas del 80o/o del tiempo) 
b) frecuentemente (60~/o a 80~-o del tiempo) 
e) a veces si, a veces no (40°/o a 60°/o del tiempo) 
d) pocas veces (20°/0 a 40~/º del tiempo} 
e) casi nunca (menos del 20o/o del tien1po) 
f) nunca 

40. Cuando tu madre (o tutora) te castigaba. ¿te Jo merecías? 
a) siempre o casi siempre (mas del 80º'0 dt."I tiempo) 
b) frecuentemente (60~·0 a 80~/º del tiempo) 
e) a veces si. a veces no (40'r0 a 60o/o del tiempo) 
d) pocas veces (:20<!/ú a 40°/o del tlernpo) 
e) casi nunca (menos del 20'ró del tiempo) 
f) nunca 

41. Cuando tu padre (o tutor) te mandaba a haci.:r algo. ¿te lo decía de modo 
duro u ofensivo? 

a) nunca 
b) casi nunca ( n1cnos del 20~/º dd tiempo} 
e) pocas veces (20°/o a 40~·o del tiempo) 
d) a veces si. a veces no (40'Yó a 60')ó del tiempo) 
e) frt!cucntemcntc (60°/o a 80~ó del tiempo) 
f) siempre o casi siempre (mas del 80°/o del tiempo) 

42. Cuando tu madre (o tutora) te mandaba a hacer algo. ¿te lo decía de modo 
duro u ofensivo? 

a) nunca 
b) casi nunca (menos del 20"ló del tiempo) 
e) pocas veces (20o/o a 40o/o del tiempo) 
d) a veces si~ a veces no (40º/o a 60o/o del tiempo) 
e) frecuentemente (60% a 80o/o del tiempo) 
O siempre o casi siempre (mas del 80°/o del tiempo) 
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43. ¿Tenías confianza con tu padre (o tutor) como para platicarle algo muy 
personal? 

a) siempre o casi siempre (mas del 80o/o del tiempo) 
b) frecuentemente (60% a 80% del tiempo) 
e) a veces si. a veces no (40o/o a 60º/o del tiempo) 
d) pocas veces (20°/o a 40'!-ó del tiempo) 
e) casi nunca (menos del 20o/o del tiempo) 
t) nunca 

44. ¿Tenías confianza con tu madre (o tutora) como para platicarle algo muy 
personal? 

a) siempre o casi siempre (mas del 80°/o del tiempo) 
b) frecuentemente (60o/o a 80% del tiempo) 
e) a veces si. a veces no (40°/o a 60o/o del tiempo) 
d) pocas veces (20º/Ó a 40o/o del tiempo) 
e) casi nunca (menos del 20º/o del tiempo) 
f) nunca 

45. ¿Te permitían escoger a tus propios arnigos(as)? 
a) nunca 
b) casi nunca (menos del 20°/o del tiempo) 
e) pocas veces (20o/o a 40°/0 del tiempo) 
d) a veces si, a veces no (40o/o a 60% del tiempo) 
e) frecuentemente (60o/o a so~. del tiempo) 
f) siempre o casi siempre (mas del 80°/o del tiempo) 

46. ¿Te permitían decidir como pasar tu tiempo libre? 
a) siempre o casi siempre (mas del 80°/o del tiempo) 
b) frecuentemente (60o/o a 80°/o del tiempo) 
c) a veces si~ a veces no (40º/o a 60% del tiempo) 
d) pocas veces (20~{. a 40o/o del tiempo) 
e) casi nunca (tnenos del 20~,-Q del tien1po) 
f) nunca 

47. ¿Tu padre (o tutor) te mostraba su afecto o cariño? 
a) nunca 
b) casi nunca (menos del 20% del tiempo) 
e) pocas veces (20~/o a 40o/o del tiempo) 
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d) a veces si. a veces no (40o/o a 60o/o del tiempo) 
e) frecuentemente (60o/o a 80o/o del tiempo) 
f) siempre o casi siempre (mas del 80o/o del tiempo} 

48. ¿Tu madre (o tutora) te mostraba su at\!cto o (.;aririo'_> 
a) nunca 
b) casi nunca (menos del :?.Oo/o del tiempo) 
c) pocas veces (:!Oo/o a -+O~ó del tiempo) 
d) a veces si~ a veces no ( 40% a 60°/ó del tiempo) 
e) frecuente1ncnte (óO'Yo a 80°/o del tiempo) 
f) siempre o casi siempre (mas del 80°/D del tiempo) 

49. Cuando te enfrentabas a una situación nueva o dificil ¿tu padre (o tutor) te 
apoyaba o reconfortaba? 

a) siempre o casi siempn.: (mas del 80<% del tiempo) 

b) frecuentemente (60o/o a 80°/o del tiempo) 
e) a veces si, a veces no (40%> a óO~ó del tiempo) 
d) pocas veces (20°/o a 40% del tiempo) 
e) casi nunca (menos del 20~/o del tiempo) 
f) nunca 

50. Cuando te enfrentabas a una situación nueva o dificil ¿tu madre (o tutora) te 
apoyaba o reconfortaba? 

a) siempre o casi siempre (mas del 80'Yo del tiempo) 
b) frccuenten1cnte (60% a 80t_',..¡:. del tiempo) 
e) a veces si, a veces no (-+Oo/o a 60o/o del tiernpo) 
d) pocas veces (20°/o a 40% del tiempo) 
e) casi nunca (menos dd :.:Oº/o del tiempo) 
t) nunca 

51. De chica ¿con qué frecuencia te enfermabas~' 
a) nunca 
b) casi nunca (menos del 20o/o del ticn1po) 
e) pocas veces (20% a 40% del tien"Ipo) 
d) a veces si, a veces no (40% a 60% del tiempo) 
e) frecuentemente (60°/o a 80ºA, del tiempo) 
f) siempre o casi siempre (mas del 80°/o del tiempo) 
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52. Cuando hacías un esfuerzo especia¡ para hacer algo bien~ ¿te lo reconocían? 
a) siempre o casi siempre (rnai." del 80o/o del tiempo) 
b) frecuenternente (60°/o a 80o/o d..!l tiempo) 
e) a veces si. a veces no (40o/o a 60% del tiempo) 
d) pocas veces (20% a 40% del tiempo) 
e) casi nunca (1nenos del 20°/o del tiempo) 
t) nunca 

53. ¿Tus padres (naturales u adoptivos)sc mostraban cariño u amor el uno al 
otro? 

a) nunca 
b) casi nunca (menos del 2.0º/o del tiempo) 
c) pocas veces (20'!/o a 40o/o del tiempo) 
d) a veces si, a veces no (40o/o a 60°/o del tiempo) 
e) frecuentemente (60°/o a 80% del tiempo) 
t) siempre o casi siempre (mas del 80°/o del tiempo) 

54. ¿Tus padres (naturales u adoptivos)se peleaban discutiendo o gritando? 
a) siempre o casi siempre (mas del 80o/o del tiempo) 
b) frecuentemente (60º/o a 80°/o del tiempo} 
e) a veces si. a veces no (401}~ a 60o/o del tiempo) 
d) pocas veces (20º/o a 40°/o del tiempo) 
e) casi nunca (menos del 20°/o del tiempo) 
t) nunca 

55. Cuando tus padres (naturales u adoptivos) peleaban, ¿también usaban 
violencia fisica (jalones, empujones. golpes. cte.)'? 

a) nunca 
b) casi nunca (menos del 20o/o del tiempo) 
e) pocas veces (20°/o a 40o/o del tiempo) 
d) a veces si. a veces no ( 40°/o a 60°/0 del tiempo) 
e} frecuentemente (60% a 80'70 del tiempo) 
t) siempre o casi siempre (mas del 80°/o del tiempo) 

56. Cuando tus padres (naturales u adoptivos) peleaban, ¿lo hacían enfrente de ti 
y/o de tus hermanos(as)? 

a) siempre o casi siempre (mas del 80°/o del tiempo) 
b) frecuentemente (60o/o a 80% del tiempo) 
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c) a veces si~ a veces no ( 40o/o a 60º/o del tiempo) 
d) pocas veces (:!0% a 40% del tiempo) 
e) casi nunca {menos del ~Q~/o del tiempo) 
t) nunca 

57. Cuando tus padres {naturales o adoptivos) peleaban ¿amenazaban con 
dejarse, separarse o divorciarse? 

a) nunca 
b) casi nunca (menos del :!O"ió del tiempo) 
e) pocas veces (20°/o a 40o/ó del tiempo) 
d) a veces si. a veces no (40% a 60~0 del tiempo) 
e) frecuentemente { 60°/o a 80o/o del tieni.po) 
f) siempre o casi siempre (mas del 80o/o del tiempo) 

58. Cuando eras chica. aparte de tus padres (naturales o adoptivos). ¿había(n) 
otro(s) adulto(s) que cra(n) importante (s) para ti':' 

a) si 
b) no 

59. Si respondió que "si". ¿quienes eran este (o estos) adulto(s)? (señale sólo el 
más in1portante) 

a) un hermano n1ayor o b~rn1ana n1ayor 
b) un tío o tía 
e) un abuelo o abuela 
d) padrastro o madrastra 
e) otro pariente 
f) un (a) vecino (a) o conocido (a) 

60. Durante tu n1nez o adolescencia tc1nprana. ¿tuviste experiencias 
emocionalmente fuertes, negativas o que te angustiaron mucho? 

a) siempre o casi siempre (mas del 80°/o del tiempo) 
b) frecuentemente (60o/ó a 80°/o del ticn1po) 
c) a veces si, a veces no (40o/o a 60°/o del tiempo) 
d) pocas veces (20°..-ó a 40% del tiempo) 
e) casi nunca (menos del 20°/o del tiempo) 
f) nunca 
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61. ¿Cuál fue la más importante de esas experiencias? 
a) asalto, suceso Yiolento o maltrato fuerte 
b) violación 
e) accidente 
d) enfermedad 
e) muerte o perdida de un ser querido 
t) cárcel 

62. ¿Todavía sientes ese miedo o angustia o sensación desagradable? 
a) nunca 
b) casi nunca (menos dl!l 20% del tiempo) 
c) pocas veces (:?.O~,...º a 40% del tiempo) 
d) a veces si. a veces no (40% a 60o/o del tiempo) 
e) frecuentemente (60°/o a 80°/a del tiempo) 
f) siempre o casi siempre (mas del 80% del tiempo) 

63. Cuando eras chica, ¿alguien abuso sexualmente de ti? 
a} una vez 
b) de .:? a 3 veces 
e) de 4 a 5 veces 
d) mas de 5 veces 
e) nunca 

64. ¿Quién fue esa persona? 
a) alguno de mis padres 
b) padrastro o madrastra 
e) pariente que vivía en la misma casa 
d) pariente lejano 
e) amigo 
t) desconocido 

65. ¿Con qué frecuencia lo hizo? 
a} una vez 
b) pocas veces 
c) frecuentemente 
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66. ¿En la escuela sacabas malas calificaciones? 
a) siempre o casi siempre (mas del 80~0 del tiempo) 
b) frecuentemente (60°/o a 80°/o de) tiempo) 
c) a veces si,. a veces no (40°/o a 60º/o del tiempo) 
d) pocas veces (::!0%~ a 40~0 del tiempo) 
e) casi nunca (menos del :20~"Ó del tiempo) 
O nunca 

67. Actualmente ¿con qué frecuencia practicas algún deporte o actividad física? 
a) diariamente 
b) dos veces a la semana 
c) tres veces a la semana 
d) una vez a la semana 
e) ocasionalmente 
O realmente no practica ninguno 

68. ¿En la escuela con que dificultad hacias amistades? 
a) con mucha dificultad 
b) con dificultad 
e) ni fácil ni dificilmente 
d) con facilidad 
e) con mucha f3cilidad 

69. ¿Tuviste algún amigo( a) que fuera n1uy cercano(a) o intimo? 
a) si 
b) no 

70. A.ctualmente. ¿tienes amigo( s) que consideres cercano(s) o intimo(s)? 
a) si 
b) no 

71. ¿A qué edad tuviste relaciones sexuales por primera vez? 
a) antes de los 1 O años 
b) de 1 l a 14 años 
e) de l 5 a l 7 años 
d) de 18 en adelante 
e) no he tenido relaciones 
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72. (Si es o fue casado o vive en un1on libre) preguntar: ¿Tuviste relaciones 
sexuales antes del matrimonio (o de juntarse)? 

a) si 
b) no 

73. ¿Por qué decidieron casarse o vivir juntos? 
a) principalmente ella lo decidió 
b) por el embarazo 
e) por razones de dinero 
d) ambos lo decidieron por igual 
e) principalmente la pareja 
t) otra 

74. ¿1-{az tenido o tuviste relaciones sexuales fuera de tu matrimonio (o unión 
libre)? 

a) nunca 
b) casi nunca (menos del 20°/o del tiempo) 
e) pocas veces (20°/o a 40o/o del tiempo) 
d) a veces si. a veces no (40% a 60% del tiempo) 
e) frecuentemente (60°/o a 80°/o del tiempo} 
f) siempre o casi siempre (mas del 80o/o del tiempo) 

75. ¿En total cuántos hijos(as) tienes? 
a) ninguno 
b) uno 
e) dos 
d) tres 
e) cuatro 
f) cinco o más 

76. ¿Hubieras preferido tener a tu(s) hijo(s) en otro momento de tu vida? 
a) si 
b) no 

77. ¿Actualmente con quién vives? 
a) con mis padres (naturales o adoptivos) 
b) con otros parientes 
e) con amigos o conocidos 
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d) solo 
e) con mi pareja y/o mis hijos 

78. ¿El lugar donde vives es propio~ rentado etc.? 
a) casa propia 
b) casa rentada 
e) departamento o condominio propio 
d) departamento rentado 
e) en ningún Jugar en particular (donde puedo) 
f) otro lugar 

79. ¿Cu.ñ:ntas de recámaras tiene tu vivienda actual':' 
a) una 
b)dos 
e) tres 
d) cuatro 
e) cinco 
t) seis o más 

80. ¿En total cuántas personas viven en tu vivienda? 
a) una 
b) dos 
e) tres 
d) cuatro 
e) cinco 
1) seis o más 

81. ¿Tienen suficiente espacio en tu vivienda? 
a) les sobra espacio 
b) tienen suficiente espacio para todos 
e) están un poco amontonados 
d) están amontonados 
e) están muy amontonados 

82. ¿Cuál es tu religión? 
a) Católica 
b) Judía 
e) Protestante 
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d) Islámica 
e) Otra 
O ninguna 

83. ¿Con qué grado de religiosidad te consideras? 
a) nada religioso 
b) un poco religioso 
e) medianamente religioso 
d) religioso 
e) muy religioso 

¡MUCHAS GRACIAS POR TU COOPERACIÓN Y PACIENCIA! 
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