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INTRODUCCION 

En nuestro medio social los aspectos psico16gicos del na -

cimiento han sido insuficientemente estudiados aún cuando estos tie ...: 

nen gran importancia para el individuo, la familia y la sociedad. 

El nacimiento de un nuevo ser se ha visto envuelto en di -

versas circunstancias a través de 'la historia de la humanidad; en casi 

todas las épocas se le ha visto como algo mágico y ritualistico y siem 

pre ha constituido algo muy importante para la comunidad en que suc~ 

de. En las diferentes regiones geográficas el proceso de dar a luz 

ha tenido diferentes connotaciones culturales, desde las observaciones 

de tribus primitivas o culturales en las cuales tanto el hombre como la 

mujer tienen una parte activa en el proceso (couvadeL hasta las cá.ract~ 

rísticas de nuestra sociedad occidental" en la que se observa que a me-

elida que avanza la tecnología la participación" no ya del sino de la 

madre misma" es cada vez menor. Sin embargo" no deja de ser notorlo 

el hecho de que en todos los casos existe un apoyo" ya sea del médico, 

la partera o alguien que ayuda a la madre a dar a luz" aunque en socie

dades primitivas, la madres dá a luz a solas y sin la intervenci6n de 

nadie más. 
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Las :implicaciones culturales que hacen de este proceso 

natural algo característico de cada regi6n~ tiene diferentes causas, en

tre las que se podría destacar quizá la tradición que se haya formado 

en cada En unos, el hombre participa, en otras, su participa -

ción se considera nociva y perjudicial para la madre y el niño.. En mu

chas regiones se afirma que el parto es indoloro o al menos asi parece 

ser por lo manifestado por las madres, y en otras" viene acompañado 

de dolor, angustia y miedo. 

Al hacer referencia a las tradiciones de una cultura o de 

un pueblo, podemos suponer que éstas se han ido rodeando también de 

una serie de historias entrelazadas que se ven confirm.adas cada vez que 

sucede dicho acontecimiento. Las tradiciones generalmente se propagan 

en forma oral y otras veces en forma escrita para poder así trata.r de 

guardarlas en su forma más original posible, aunque con él paso del ". 

tiempo vayan variando. La tradición oral se va asimilando por el indi

viduo. se aprende desde que éste es un infante y llega a convertirse en 

algo absolutamente cierto a lo que pocas veces se llega a poner en duda; 

si la duda llega a aparecer I los diferentes mecanismos de rechazo social 

entran en juego inmediatamente y el individuo generalmente regresa a su 

primera creencia por no llegar a sentir ese rechazo. Estos mecanismos 

de rechazo tienen su primera aparición en el nucleo familiar donde el 

niño aprende que cuando muestra una conducta incompatible con las nor-

mas paternas, ésta es castigada ya sea física o psicológicamente. Mas 
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adelante en el mEdio social las normas se rigen por patrones simila -

res~ si el individuo presenta una conducta desacorde con los patrones 

culturales, es rechazado o castigado por la sociedad" en forma de pri - -

vación de la libertad física o aislándolo socialmente.. Podemos pensar 

que esto también sucede en el aprendizaje de las tradiciones y de los 

prejuicios, si el niño muestra incredulidad o no es convencido de algo~ -

por ejemplo en religión l también viene el castigo o la amenaza de 

Dios te va a castigar, te condenarás~ etc. Así pues~ es difícil" aunque

nunca imposible, erradicar de un nucleo social alguna tradición o algu

na idea prejuiciadaQ 

Al hacer referencia al proceso no ya de embarazo sino 

de parto específicamente, podemos distinguir que en nuestra cultura han 

existido y aún persisten, tradiciones o prejuicios con respecto a esto. 

Es fácil encontrar en cualquier núcleo familiar de la mayor parte de 

las clases sociales, el tabú con que se habla del tema y las diversas 

opiniones comunes con respecto a él. Tales opiniones casi 

giran alrededor de 10 terrible, doloroso y sufrido que resulta el parte .. 

también suelen girar alrededor del sacrificio que se paga por la alegría 

de ser madre, de la culpa original instituida por Dios y de las deriva

ciones que de este hecho repercuten en la educación de los hijos, la obe 

diencia, el respeto y el cariño de éstos, deben compensar lo que se tu

vo que sufrir para darle vida~ e indudablemente que el castigo que muchas 
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madres infringen físicamente a sus hijos; parece tener un fondo de que 

éstos sepan lo que es el dolor y que inconscientemente ellos paguen el 

que ellas tuvieron. 

Al parecer las cosas van cambiando ll las técnicas quirúr-

actuales van dando paso a pensamientos menos negativos en ese 

sentido, la mujer actual tiene a la mano un sinfín de recursos que le 

permitirán tener a su hijo con un mínimo de esfuerzo y casi totalmente 

sin ese terrible sufrimiento. La paciente confía plenamente en que el 

médico no la dejará sufrir y acepta gustosa-pasivamente- que se utili

cen toda clase de recursos médicos para no tener que enfrentarse a esa 

penosa situación. 

Como resultado de todo esto, la mujer va perdiendo cada 

vez más la participación activa que como madre le corresponde" y la satis 

facción de la pronta reunión de la .madre con su hijo. Sin embargo.. la 

mujer siente que se le está quitando algo y muchas no desean perder 

la oportunidad de participar en un hecho que para ellas es de gran im -

portancia, no sólo el t ene:- un hijo sino el poder ayudar a tenerlo. Se -

han encontrado formas en las cuales la .madre pueda prepararse física

y psicológicamente para dar a luz en una forma consciente. Las motiva 

ciones que llevan a estas mujeres a preferir un parto con elmÚlimo o 

sin ninguna intervención de anastésicos modernos son muchas y variadas 

y van desde el deseo de la participación en el nacimiento y el no senti!:, 

se utilizadas como un medio para tener hijos .. hasta el querer probar 
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un método que les permita dar a lu.z en una forma menos traumática. 

Si analizamos un poco el porque' de esta pérdida de parti

cipación activa, encontramos que quizá se debe a las mismas formas 

de cultura que nos rigen. Bachofen (Fromm 1971) encontró que los pr!!l 

cipios del matriarcado y del patriarcado eran totalmente diferentes_ él 

afirma al exponer su teoría, que en la cultura matriarcal la mujer no 

sólo había encontrado su supremacía en la organización familiar, sino

también en la social y en la religiosa. Bachofen demostró que la düeren 

cia entre uno y otro orden radicaba en los prin,cipios morales y sociales 

a saber. que el matriarcado se caracterizaba por una "preeminencia de 

los lazos de sangre y los lazos del suelo# y una aceptación pasiva de 

todos los fenómenos naturales". La sociedad patriarcal se caracteriza 

por el respeto a la "ley del hombre_ el predominio del pensamiento ra

cional y los esfuerzos del hombre para modificar los fen6menos natura

les ". Así al imponerse el hombre como gobernante sometió a la mujer 

y su sistema l se caracterizó por la monogamia (al menos en lo que se 

refiere a la mujer) por la autoridad del padre en la familia y el rol do

minante del hombre en la jerarquía organizada de la sociedad; dejando a 

la mujer el papel de "diosa de la fertilidad" (Fromm 1971 ). 

Así pues, si nuestra cultura es básicamente patriarcal y -

la tecnología y la ciencia imperan en nuestra era para la modificación y 

manejo de los fenómenos naturalesjI es lógico pensar que la mujer se 
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someta a estos principios y haga del proceso del nacimiento una técnica 

científica más que un acto natural; ésto lo vemos con el auge obtenido 

por los partos inducidos y por las cesareas. tomados como métodos có 

modos y seguros de tener hijos. La ciencia y el conocimiento están en 

manos del hombre (el médico) y en ellas debe quedar. 

A pesar de ésto, se han seguido ensayos para que la mu -

jer tenga una participación activa y de a luz en una forma natural y sin 

temor. uno de estos métodos es el llamado "Método Psicoprofiláctico" y 

cohsideramos que el estudio de sus varios aspectos tanto técnicos como 

psicológicos. es de sumo futeréso Varias oP'4liones. consideren este estu -

dio como algo superfluo o carente de interés» debido a que consideran 

que el número de éxitos obtenidos bastan para proseguir en su aplicación. 

Los aspectos técnicos y fisiológicos de la psicoprofilaxis han sido ampli~ 

mente estudiados y las razones por las cuales este método funciona fisio

lógicamente explicadas; sin embargo$ el estudio del aspecto puramente ps,.!. 

cológico ha sido relegado a segundo plano o al menos así parece. 

Al interesarnos en el estudio de algunos aspectos del méto

do. uno de los. factores que más llamaron nuestra atención fué el hecho de 

que aún cuando el método utilizado había sido probado en varios países 

con resultados halagadores. persistía un pequeño porcentaje de pacientes 

que no lograban llevar a cabo en forma exitosa dicha empresa. Esto desde 

luego se podía deber únicamente a factores de azar o al tiempo de dura -
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ci6n del trabajo de parto, al stress; a un entrenamiento mal llevado o 

mal dado» poco apoyo del médico o a un medio amb iente poco propicio 

para la paciente. Sin embargo, se decidió abocarse al estudio de algunos 

factores que para la de sumo interés. 

Primero" los factores de prejuicíop los factores 

de seguridad, tercero, la forma en que las personas se enfrentan a' sus 

problemas cotidianos o los resuelven en una forma 

cuarta, la relación interpersonal entre los cónyuges. El prejuicio porque 

siendo la personalidad prejuiciosa altamente rígida, es difícil que cambie 

de opinión con respecto a un fenómeno o situación dada; como dice Allport 

fles posible modificar la creencia y sin embargo la actitud quedar intacta" 

(Allport 1962). La forma en que el sujeto a resolver sus 

problemas ES en una forma tradicionalista apegándose a los moldes que la 

familia o la cultura le dan. Esto se estudiará por medio de una escala de 

prejuicio. 

El factor seguridad se consideró importante por el hecho 

de que una persona con características de inseguridad tendería a 

llevar o descansar en la seguridad qua otros le proporcionen y no en la 

seguridad que ella tiene sobre su capacidad de logro y aún cua.ndo fuera 

así, su propia inseguridad la llevaría a dudar sobre lo que está hacien

do; para obtener 'esto utilizaremos el Inventario de Seguridad-Inseguridad 

de A.H~ Maslow. 
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En tercer lugar consideramos las formas activa-pasiva 

en que las personas enfrentan los hechos reales y pensamos que las 

personas altamente activas tendrían más éxito al participar en una -

situaci6n en la que precisa.mente tratara de esto y que las personas 

pasivas tratarían de eludir el poder resolver el problema real en una 

forma contraria a lo que cotidianamente estan acostumbradas a hace!. 

10. Esto se investigaría por medio del Inventario de Filosofía de Vida 

del Dr. Díaz Guerrero que trata de encontrar estas dos formas de 

enfrentamiento a problemas cotidianos. 

Otro de los puntos importantes en la investigaci6n seria 

la identificaci6n que le ayuda a conseguir alguna meta propuestao 

Las relaciones interpersonales se basan en las teorías 

de atracción social que presentan varias for.rnas para explicar como 

esta atracción se lleva a cabo; entre ellas nos encontramos con la teo

ría de la atracci6n en base al aspecto físico; en base a la semejanza 

en cuanto a actitudes se refiere o también en cuanto a personalidad; en 

la de complementaci6n y en la atracci6n por proximidad. En nuestro 

caso, pensamos que la semejanza en cuanto a actitudes en la pareja 

sería una pauta para indicarnos la relaci6n entre ella. 

Si tomamos como parámetro de buena relación entre los 

cónyuges a la supuesta semejanza que la mujer percibe de su marido .. 

podemos decir que este proceso de identificación le sirve a ella de 
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apoyo para pensar que su esposo tiene supuestamente las mismas acti

tudes que ella en cuanto a su acuerdo general frente a las situaciones 

vitales. 

Esto se explica en base a la teoría del balance" que nos 

dice que en una relación cercana y positiva" cuando una de las partes 

no está de acuerdo a un objeto psicológico importante y la otra sí lo 

está; se produce un desbalance, mis.mo que produce stress en ambas 

personase Se tiende entonces a restaurar el balance en alguna forma, ya 

sea dis.minuyendo la importancia que la opinión de la otra persona tiene; 

cambiando la propia actitud hacia el objeto psicológicog o finalmente 

cambiando la aceptación misma o relaci6n con el otro sujeto, según sea 

el caso. 

En nuestro estudio, un estado de equilibrio sería aquel 

en el que tanto la mujer como la supuesta actitud de su esposo a las 

actitudes prejuiciosas fuesen similares. Por otra parte» si la mujer pe!:, 

cibe al esposo como diferente a ella misma, tenderá a pensar que las 

actitudes del esposo también son diferentes y en cuyo caso se esta~lec~ 

ría un de sbalanc es puesto que ella supóne que existe diferencia genera

lizada entre ella y su c6nyuge~ 

Al l~egar el momento del parto,· la mujer en la situaci6n 

de desbalance se sentirá menos apoyada por el esposo", si tomamos esto 

como una indicación de dificultades de relación entre ambos y basándonos 
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en las múltiples demostraciones que sobre la relaci6n entre atracci6n 

y semejanza supuesta se han presentado en los diversos estudios que 

Sonia Gojman (19B7)>> Martha Arvizu (1970)" Elvia Alvarado (1971) y R~ 

salba Beltrtín han realizado. 

El presente estudio es de tipo exploratorio y está limitado por

factores de tIempo; lugar.. tamafio de la muestra y otros; más sin em

bargo~ se pens6 que valdría la pena intentar investigar un poco sobre 

los factores antes mencionados y que pensamos estarían relacionados con 

el mayor o menor éxito en la aplicaci6n del método; los porcentajes de fra

caso total en la muestra fueron pocos" pero aún así quedó otro porcentaje 

que se denominó "éxito parcialll y que quizá arrojaría luz sobre el tema 

a 

Sobre las conclusiones a que se llegarán en este estudio; no 

será posible de ninguna manera hacer generalizaciones por la limitación 

antes mencionada (sobre todo por la homogeneidad que presenta la mue~ 

tra) y porque el factor tiempo limitaba en mucho un estudio más profundo 

sobre la personalidad de las constituyentes del grupo a estudiar. Sin emba!, 

go~ es nuestro deseo que este pequefio intento exploratorio silva de pauta 

para investigaciones posteriores" dado que en nuestra consideraci6n el he

cho de ayudar a atenuar el sufrimiento hasta hoy dado a la mujer., en esas 

circunstancias bien valen la pena. 

En el pre sente estudio$ analizaremos en la primera parte del primer 

capítulo" algunas bases te6ricas de nuestra investigaci6n" el método 
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coprofiláctico en diversas partes del mundo y en México. En la se -

gunda parte, las bases te6ricas del prejuicio y la seguridad$ la dicot~ 

mía activo-pasiva, las bases de la atracción interpersonal y el balan-

ce. 

En el segundo capitulo mostraremos una síntesis del objetivo 

de la investigaci6n: las hip6tesis planteadas y la forlna en que se llev6 

a cabo, así como un resumen de los diversos cuestionarioB 

aY!alizaremos también las principales características de los 

nuestra muestra, terminando con el tratamiento estadístico que 

de 

y 

En el siguiente capítulo, el tercero" daremos las tablas de resultados y 

análisis de los datos que obtuvimos~ interpretándolos en relaciÓn a las 

h.i.pótesis planteadas con anterioridad,t y el cuarto 

conslusione s obtenidas; finalizando con lli'1. surnario. 

Quiero asiw...ism.o, agradecer a todas 

contendrá las 

personas que de 

forma colaboraron en la realizaci6n de este estudio. 

te a mi maestra la Dra. Sonia Gojman~ sin cuyo asesoramiento y entusi~s 

mo no hubiese podido a la consecución de este trabajo. A mi com 

pañera de estudios Martha Arvizu¡¡ por- su colaboración en el tratamiento 

estadlsti.co, a las señoritas instructoras del Hospital 

perrrd.tido hacer la imrestigaci6n en el grupo que ellas 

por haberme 

y a la 

sefiorlta Bertha Ali.cia Rodr:rguez~ que 

Tl"~lh~"rt. mecanográfico. Con cariño a mis 

una. y otra vez reallz 6 e 

Héctor y Gisela~ y a mi 
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esposo Gildardo, sin cuya comprensi6n y apoyo no hubiese llegado a 

la culr.ainaci6n de mis estudios. 



CAPITULO 1 



1. 

MARCO TEORICO 

(Primera Parte ) 

En la era actual los alcances científicos y tecnológicos son ca

da día mayores; sin embargo algunas formas de pensamiento han sido re-

legadas a segundo plano porque se ha creido que estas formas han sido su

peradas por el hombre moderno. A dichas formas llamadas tabúes y dog-

mas se les ha ido olvidando teóricamente, pero si revisamos un poco su -

forma práctica podemos darnos cuenta de que aún existen (Felipe Carrera, 

1970). 

13. 

El método de la psicoprofilaxis en el proceso del parto, llama-

do también parto sin dolor o parto sin temor, encontrando oposición 

en la actualidad, puesto que todavía pesan las palabras de "parirás con do

lorll
, a pesar de que se ha demostrado 10 falso de la sentencia y son nume

rosos los médicos que han escrito sobre partos fáciles, sin sufrimiento e in~ 

loros. Sin embargo dicho método no es como afirma el Dr. Carrera "una 

fórmula de facilidad, porque en él se atacan problemas de arraigada vigen

cia a través de la historia". La tradición del dolor en el parto ha venido -

hasta nosotros a través de siglos de malas interpretaciones y de falsos c0E:. 

ceptos, que han impedido que logremos cambiar las creencias, los tabúes 

y los dogmas. El mismo médico se aboca a una enseñanza de la educación 

sexual adecuada en los jóvenes como una manera de encontrar los medios-

. de rOlnper con dichos tabúes. "Mientras tanto el parto psicoprofiláctico \.., 



no es una fórmula de facilidad, ni tampoco un método de sugestión o de co~ 

vencimiento, porque no se da a luz sin dolor porque se crea en ello, sino 

porque se aprende. De nada sirve estar segura de poder tener un hijo sin 

dolor si no se lleva a cabo el aprendizaje indispensable". (Carrera, 1970 -

pág. 12), 

El nacimiento y el dolor han aparecido juntos durante muchísi

mos años, en otra forma no es posible imaginarse el porqué la mujer se 

ha sometido con fortaleza y pasivamente a sufrir durante ese acto. 

Todo ha contribuido a esta pasividad, a este miedo y a esta re-

signación. Además de la tradición~ . el uso de y anestésicos tenmen-

tes a reducir o suprimir el dolor del nacimiento, solo sirvieron para rea

firmar en las mujeres la fatalidad del dolor. Los tratamientos médicos se 

han multiplicado y la forma en que se trata a la mujer en el trabajo dé la

bor es muy parecida a la forma en que se trata a un paciente enferlno. (

Carrera 1970). 

Al estudiar el comportamiento humano en diferentes culturas. 

14 

Margaret Mead (Raquel Kletzel 1967) des~ribe sociedades en las cuales el 

parto se ve como algo peligroso, en otras como algo natural y sencillo y 

otras en las que el parto es algo tan difícil que la mujer no puede soportarlo 

sola y el hombre tiene que compartilo con ella, a tal grado que después él

también guarda reposo. (Couvade). También estudió sociedades donde se -



a) HUna madurez afectiva bien definida y una cantidad 

suficiente de salud psíquica y física aunadas a condi

ciones ambientales favorables!! . 

b) !! La higiene psíquica considera que para que el parto no 

tenga el efecto de una separación· dolorosa de una 

del yo y de una pérdida psíquica, el nií'io se debe consi

derar cada vez más como un objetol1
• (LUían UCleo'er2 

1969) • 

En nuestra cultura es normal observar cierta clase de conduc

ta durante el embarazo, como el vómito y los" antojos!! que Odeberg inter

preta como el rechazo al niño por medio de los primeros y la aéeptación -

del mismo por medio de los segundos ("ingerirlos"). 

16. 

También en el embarazo existen temores acerca de la situación 

futura o sea el momento del parto y Kletzel clasifica éstos en cuatro prin

cipales : 

a) El ternor a morir 

b) El de que muera el bebé 

c) El que nazca con algún defecto 

d) El temor al dolor 

!lEstos temores también los ha ido adquiriendo a través de los 
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patrones de la cultura en que vive y al estar consciente en el momento del 

parto, la mujer va venciendo sus temores. pues va viendo como se va rea

lizando todo en una forma tranquila y al oír el primer llanto del bebé y es

tar activa en su nacimiento, ayuda a superar el trauma de la separación -

del niñat ' . (Kletzel1967). 

Henrriette Klein y Col. (Odeberg 1969), estudiaron los traumas 

y las angustias más frecuentes en embarazo y parto en un grupo de 27 pri

migestas que vivían en situaciones económicas y sociales muy difíciles. Los 

resultados obtenidos fueron que la mayoría de las mujeres afectivamente -

estables tuvieron embarazos y partos 11 estoicos", en cambio las pacientes 

que rechazaron francamente y hasta el final su embarazo, tuvieron embar~ 

zas difíciles y partos igualmente difíciles. Los factores económicos desfa

vorables y una vida marital desgraciada actuaban siempre en contra de las 

tendencias positivas hacia la maternidad. En todas ellas encontraron tem~ 

res y angustias relacionadas con el embarazo y parto. 

Todas las mujeres aportan al proceso de parto, predisposicio

nes definidas. Unas toman una actitud pasiva, se ponen completamente en 

manos del médico, les ha prometido que no sentirán nada y ellas basan su 

conducta en estos juicios; cuando sienten dolores agudos llaman al médico, 

piden paliativos y se niegan a prestar una cooperación activa. Las que to

man una actitud activa consideran el parto como un proceso fisiológico, ~ 



18. 

niegan sus temores, solicitan que utilicen narcóticos solo cuando sea nece

sario. Esta mujer experimenta dolor como cualquier otra, pero lo tolera -

con una decisión que mantiene en su mente, la meta ansiada y la realiza-

ción de un logro para su vida. (Odeberg 1969). 

B) 

Basándose en la creencia confirmada de que el parto era un -

proceso doloroso, la medicina se dedicó a la investigaCión de atenuantes -

de este proceso y esto va desde el uso primitivo de plantas con efectos ane! 

tésicos hasta el uso, en 1847 por J. Y. Simpson del cloroformo y posterior

mente de otros anestésicos más modernos y menos peligrosos para la vida 

de la madre y del bebé. (Carrera 1970). 

11 El origen de la creencia en el dolor del parto se pierde en la 

lejanía del tiempo, cuando la parturienta era en realidad una muchacha fí-

sicamente no apta para este acto. Por consiguiente el parto que ser-

difícil, doloroso y peligroso. siendo muchas veces también causa de muer

te. La creencia de que los pueblos primitivos tienen el privilegio de tener 

partos indoloros es en cierta forma acer~ada debido al concepto que estos 

pueblos tienen del parto como un acto realmente natural, . .el tipo nervioso 

particularmente equilibrado, sin afecciones psíquicas ni perturbaciones de 

la personalidad debida a creencias y costumbres perniciosas y la perfecta 

flexibilidad de los músculos y articulaCiones de la pelvis, probablemente -

debido a las labores domésticas realizadas en posición en cuclillas que __ 
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acostumbran y la misma posición o agachadas que adoptan para parir". A 

pesar de esto, diferentes observaciones afirman que no siempre es así -

pues también existen embarazos patológicos con presentaciones anormales" 

cardiopatías, tuberculosis y eclampsia y que en estas condiciones el parto 

no puede ser ni fácil, ni indoloro. (Carrera, 1970). 

El poder definir objethramente que es el dolor" es una labor <!!. 

fícil. El dolor es una sensación puramente subjetiva, aunque desde luego, 

capaz de ser descrita en forma verbalizada por el sujeto que la siente. Ha,! 

ta ahora nadie ha sido capaz de analizar a fondo la complicada anatomia de ..., 

esta sensación que forma parte integral de nuestro mecanismo de autocon-

servación. (Carrera 1970). 

Pavlov cree que el dolor es una respuesta cortical condicionada 

al estímulo. Nicolaiev y otros miembros de la escuela Neo Pavloviana-

consideran el dolor del parto como algo ~sencialmente talámico y el Dr. -

Dick Read también piensa que es una respuesta talámica al estímulo. ( Ca

rrera 1970, Kletzel1967). 

Para el neurólogo el dolor respondía a procesos nerviosos ma

teriales estrechamente ligados a la existencia de estructuras anatómicas -

estables. Para el psicólogo, el dolor era una interpretación psíquica de -

las sensaciones percibidas por el tálamo y todas sus interpretaciones esta

ban basadas sobre datos subjetivos o interoceptivos. El psicoanálisis llevó 
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hasta el extrelTIO este concepto, desposeyendo al dolor de su calidad de -

sensación y haciéndolo el símbolo de las dificultades instinto-afectivas del 

individuo. Así pues, tenemos que los fenómenos dolorosos estaban consid~ 

radas separadamente: los fenómenos objetivos neuro1ógicos y los fenómE;.

nos subjetivos psicológicos. (Carrera 1970). 

Pavlov explicó que todos los fenómenos corticales - con sede -

en el cerebro - tienen un. aspecto subjetivo experimentado por el individuo 

y un aspecto objetivo manifestado por el mismo por medio de sus gestos y 

su lenguaje y así estableció en una sola unidad el fenómeno del dolor. cuyos 

dos aspectos parecían irreconciliables: el proc-eso material fisiológico, ob

jetivamente conocible, y el elemento psíquico subjetivo; ante el cual el fi

siólogo estaba desarmado. (Carrera 1970). 

Wolfy Goodell inventaron un aparato llamado dolorÍmetro y -

Hardy y Jarvet intentaron comparar el dolor exteroceptivo del dolorÍmetro 

con el dolor que Pavlov llamó interoceptivo o vegetativo, que en este caso 

se produce por la contracción uterina. Beecher nos dice que lIes düÍcil de

finir el dolor. Todos sabemos lo que significa dolor y sufrimiento. No es 

necesario buscar una definición académiéa de que todos comprende--

mos.!1 (Kl.etzel19S7, R.iestra 1963). 

Se considera que el dolor es un elemento utilizado por Ía natu

raleza para proteger. a los individuos del malo del resultado de éste y que 

el objetivo biológico del dolor es la pr01:\;;C(;lOin del organismo. Podríamos 
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considerar al estímulo físico como dolor y a la combinación del físico con 

su ca'mpo,nEm1:e psíquico como sufrimiento. Así pues, el sufrimiento dura~ 

te el parto considerarse como resultado del síndrome descrito por 

Read de "miedo-tensión-dolor!!. El elernento fisiológico es el mecanismo 

del sistema nervioso central encargado de producir el dolor y el elemento 

psicológico se encuentra en el acondicionamiento social y cultural de la m~ 

embarazada. (Carrera 1970, Dick Read 1964). 

e) Sistema Nervioso 

Hasta hace medio el sistema nervioso no era considera-

do como un todo fisiológico. sino que se distinguía entre un sistema nervio-

so cerebroespinal 

gestos; respuestas al 

controlaba las func.iones de movimiento, -

etc.) y un sistema neurovegetativo (que ase-

guraba las funciones vitales: actividad de las vísceras, el mundo subjetivo, 

etc.) absolutamente separados el uno del otro, hasta que Pavlov demostró

que entre ellos existe la más estricta interdependencia. (Carrera 1970). 

se sabe que si bien el sistema neurovegetativo presenta la 

particularidad de actuar por sus fibras nerviosas y también por medio de 

agentes quínücos (acciones adrenérgica y colinérgica), el sistema nervio

so centr.al también actúa gracias a los nexos que establecen sus células y 

fibras nerviosas. y a sus características de excitabilidad y conductibilidad. 

De la interdependencia del funcionamiento de arabos se estructuran cadenas 

con funciones conductoras entre el cerebro y cualquier parte del cuerpo, lo 



cual explica que una excitación recibida determina una respuesta doble y 

casi simultánea de defensa: una mecánica por parte del sistema nervioso 

central y otra de parte del neurovegetativo. (Carrera 1970) 

El sistema nervioso actúa como un todo fisiológico aún cuando 

para su estudio se divida en : 

1) Sistema nervioso central 

a) Encéfalo o cerebro. - que comprende los henlisferios cerebrales 
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cuya externa se denomina corteza cerebral. La parte inter-

na de los hemisferios o masa cerebral cubre otras 

zonas, entre las cuales se destaca el tálanloo La corteza es el -

centro de numerosas funciones: sensibilidad consciente, acción -

voluntaria de los movimientos, etc. En el tálam.o los fenómenos 

son de otra naturaleza: enloción, movimientos involuntarios, etc. 

b) La médula ¡;;;i:)IJ.!.J.J.CI..l. de donde pa.rten numerosos nervios. 

2) Sistema Neurovegetativo: 

a) Simpático. - Anatómicamente muy Hl.¡;;;<:'\"'.LCl.U.V con. el sistema cere-

tiene funciones excitantes en el corazón, en la tem.pe-

ratura r>""'~"'.n'Y''''' etc. 

b) Parasimpático. - Sus células vienen de la médula y del bulbo raq~ 

deo y tienen una acción contraria a las del simpático. 

c) Centros reguladores que se encuentran en el encéfalo. 

!lPodríamos decir que la sensación dolorosa es el resultado de 
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procesos corticales en los cuales se hallan en lucha permanente los dos -' 

procesos contrarios fundamentales, la excitación y la inhibición dependen 

del estado funcional de la corteza cerebral, pudiendo ser creada 

o facilitada (por medio del descenso del umbral sensitivo o el aumento de 

la sensibilidad) o al contrario, frenada o suprimida (elevación del umbral 

sensitivo o disminución de la sensibilidad)~ por medio de ligazones reflejas 

condicionadas. El aporte pavloviano de los reflejos condicionados constit:::. 

yó la piedra angular del problema y la base indispensable para un buen co

nocimiento. En cuanto a los dolores en el parto, Pavlov preconizó luchar

contra el miedo de las parturientas, por medio de procedimientos psicote

rapéuticos, o sea el tratamiento del estado mental de una persona por me

dios naturalestl
• (Carrera 1970). 

Las ideas de Pavlov fueron recogidas y desarrolladas por - -

Velvoski, Nicolaiev. Platonov. Bivok y otros~ quedando establecido: 

1) Que efectivamente, el dolor no solamente es un factor inútil en el par

to, sino que además. es factible hacerlo desaparecer sin medicamen

tos. 

2) Que con ello no se pone en peligro ni a la madre, ni al niño. 

Platonov y Velvoski, estudiaron el origen histórico de los dol~ 

res del parto. en.1atizando el papel desempeñado por la palabra o lenguaje 

en la creación de un estado de miedo al parto y pensaron en utilizar el mi~ 

mo medío para destruir el dogma del dolor, valiéndose de métodos pedag~ 
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gicos bien concebidos. (Carrera 1970). 

i) Los Reflejos. 

Il La noción de reflejo es muy anterior a Pavlov y a comien

zos del presente siglo solo se refería a los que hoy se cortoce como reflejo 

incondicionado y que corresponde a la actividad del segmento inferior de1-

sistema nervioso (Médula y nervios raquídeos). excluyendo el cerebro. -

Fue Pavlov quien desarrolló el estudio de los reflejos y creó el cQncepto -

de reflejo condicionado. basado en los -t- ... "'h .... ·i"'c< de su maestro Setchenov" 

(Carrera 19 70)~ 

El reflejo no es otra cosa que una respuesta organizada por 

el sistema nervioso ante situaciones dadas, según el tipo de situación la -

respuesta será un reflejo incondicionado' o un reflejo condicionado. Los

reflejos incondicionado s son innatos, están presentes en toda persona des

de el nacimiento y responden a funciones vitales. Los reflejos condiciona

dos hay que crearlos, no existen al nacer, pero tienen una importancia -

singular en el proceso de desarrollo. Los reflejos incondicionados persi~ 

ten durante toda la vida. mientras que los condicionados son t~mporales y 

desaparecen cuando no se ejercen. 

ii) El 

Pavlov 10 '-'A!J.U.'-'V así: Cada vez que se "alumbra.!! un !I focoll 
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en el cerebro (generador de un reflejo), la materia cerebral reacciona ciE. 

cunscribíéndolo, Ese es el Su importancia estriba en que impide 

la extensión a todo el cerebro de dicha excitación, creando una zona des

provista de función. de tal manera que la excitación que ahí llega no es -

grabada por el cerebro. Esto es fl1ndamenta~ pues existe una relación di

recta entre la importancia del Ilfocd!y la zona de frenaje. (Carrera 1970)0 

De todos los excitantes que recibe el hombre, quizá el más 

es el lenguaje. Pavlov 10 clasificó como todo un sistema parti

cular de señalizaciáno segundo sistema, en razón de sus diferencias con -

el primer sistema constituido por excitantes mecánicos o físicos. objetos 

concretos, químicos, etc. No solo el lenguaje, sino también el pensamie,:: 

to pueden tener una acción evidente sobre el organismo. el oir. leer o ev~ 

car una determinada alterar el ritmo cardiaco. (Carrera-

1970) • 

Los alumnos de Pavlov experimentaron para establecer nu! 

vos circuitos con un nuevo significado en los órganos internos como la m~ 

triz; sus experiencias se basaban en el principio de que las sensaciones -

dolorosas pueden participar en la formación de reflejos condicionados y -

modificarse así toda la esencia del proceso: se le puede hacer perder-o su 

carácter o reafirmársele aumentándolo. (Carrera 1970). 

La ventaja de que el hombre posee el lenguaje y de que este 
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actúa como un excitante sobre el mismo, le permite evitar la experiencia 

directa para obtener o desarrollar un condicionado. Y así como -

aprendemos a conducir un auto, a ejercer un manual y a otras 

cosas. la mujer aprende a dar a luz sin dolor. Se trata de modificar los 

circuitos en el cerebro$ y esto se logra fundamentalmente con el uso de -

la palabra. (Carrera 1970). 

En el cerebro la palabra actúa como las demás señales o 

excitaciones venidas del exterior. y como tal se con las señales inte-

roceptivas que provienen de las visceras. En gran parte, el funcionamien 

to del cerebro es modelado por la palabra. lo cual ya nos está recordando 

la importancia que tiene para los procesos cerebrales las cosas oídas o -

leídas de una manera persistente o tradicionaL(Carrera 1970). 

11 La percepción del dolor es el resultado de la contradicción 

que existe entre la excitación y el frenaje y está ligada a la infinidad de r.:: 

flejos incondicionado s y condicionados que consta.rltemente pone en juego el 

sistema nervioso" s (Carrera 1970). aunque un factor muy importante que 

puede intervenir y modificar un proceso indoloro en uno doloroso. es el -

estado funcional en que se encuentrel el cerebro. En los casos de u .. ,: .... ,,·rl.,..,

te o cansancio físico o por intensas emociones, se observan fenómenos -

por disminución de la energía en los procesos así que las 

excitaciones se difunden con extrema facilidad y cambian su carácter. 

Las señales provenientes del· medio interno no son frenadas y se tornan -
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realiza. una actividad cerebral útil, no se concentra en la ejecución de un 

trabajo natural y provechoso, no se produce el !I cartel! del mensaje, y a 

las primeras contracciones uterinas (que son general1nente de poca inten

sida y duración) la mujer pierde el control y como está esperando los ¡'te_ 

rribles dolores" que le han anunciado, cae en un estado de desequilibrio -

catastrcifico que convierte el parto en un acto sencillamente desagradable. 

(Carrera 1970). 
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L.os alumnos de Pavlov establecieron la existencia de vias -

nerviosas entre el útero y los centros superiores del cerebro pero consid.::. 

raron que las excitaciones enviadas por el útero son por naturaleza indolo

ras. Volvoski explicó que son las emociones y cier1:os reflejos condiciona

dos los que hacen dolorosas las contracciones del útero. Dolor y parto son 

fenómenos íntimamente ligados en la mente de la mayoría de la gente, has

tal el punto de que la palabra parto evoca un suplicio. Aunado a esto podemos 

agregar la ausencia de una educación sexual adecuada, lo que hace que la -

mujer ignore lo más elemental de lo que sucede en ella y sea sensible a las 

historias que circulan sobre el parto y si agregamos a esto el desgaste o -

cansancio originado por las emociones intensas se puede comprender la -

evolución que siguen muchas parturientas, que del miedo pasan a los gri-

tos, al terror y al más completo desbarajuste nervioso. El fenómeno del -

frenaje no se produce y la excitación con contenido doloroso va ganando to-
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do el cerebro. (Carrera 1970). 

D) El método de Nico1aiev. -

Nicolaiev estructuró el método Psicoprofiláctico para edu

car a la mujer y reorganizar su actividad cerebral a fin de cumplir una

acción preventiva al dolor. (Carrera 1970). 

Para esto él considera necesario: 

a) Suprimir 1013 reflejos condicionados dolorosos o que 

determinan el dolor y sustituirlos por otros indoloros. 

b) Reforzar el fenómeno del frenaje. 

Si se asocia el foco de excitación creado en el cerebro por 

los mensajes enviados por las contracciones uterinas, otro foco de excita

ción suficientemente fuerte. se puede establecer un reflejo condicionado -

nuevo. El trazado entre los dos fa oos se establece apre'ncliendlo otro tipo -

de actividad y para esto se establece un nuevo tipo de actividad respirato

ria. La respiración es un acto ligado a un reflejo incondicionado y si se -

modjfica el ritm.o respiratorio (con una respiración acelerada y """n",pl ¡ 

cial), se habrá ligado en el circuito del reflejo incondicionado un reflejo -

condicionado; y si la modificación del ritmo respiratorio va sincronizada a 

las contracciones uterinas, la ligazón contracción-respiración establecerá 

una situación nueva que tendrá la cualldad de ser indolora. Así que cuando 
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se contrae el útero y se efectúa el nuevo ritmo respiratorio, este des-

v1.'a hacia su foco de excitación en el cerebro los mensajes enviados por 

la contracción uterina. Con esto la respiraci6n contribuye al aumento de 

oxigeno en el cuerpo y esto ayuda al esfuerzo realizado por el útero al 

ca ntraerse. La relajación que también es una parte muy importante del 

Iuétodo3 ayudará a poner en reposo los músculos que no desempeñan nin-

gún papel en el parto y se evita el despilfarro de energía y produce menos 

cansancio. 

Con respecto al segundo punto~ el aprendizaje de una actividad 

{ltil reflejada en el cerebro como un nuevo circuito condicionado produce 

el reforzamiento del frenaje# por esto la mujer no solamente debe estar 

despierta y lúcida durante el parto" sino que además debe ocupar su ce-

rebro~ debe tener un comportamiento activo 

E) El Método Psicoprofiláctico en otros paises 3 y otras modalidades 
del mismo. 

i) El Método del Dr. Fernand Lamaze. 

Bajo el tfituIo de "Qu'est-ceque l'accouchement sans sou1eur ? 11 

publicado en Francia en la década de 1950" el Dr. Lamaze publicó sus e,! 

periencias sobre el método psicoprofiláctico y la forma en que debe practic~r 

se . En realidad los puntos tratados por él en su libro" se refieren al 

método seguido en la Uni6n Soviética en donde tuvo la oportunidad de ob~r 

varIo en varias ciudades. Posteriormente 10 introdujo a Francia en 1951" 

donde se instituy6 de acuerdo a esas bases pero con algunas modificacio-
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nes~ puesto que como él misn'lo las circunstancias no eran 

las rtlismas~ puesto que en Francia nunca se había oido hablar del par

to sin dolor y además que al aplicarlo "existían demasiadas regulado -

nes restrictivas~ diferente clima social y dificultades de tipo financiero". 

(Lamaze~ 1972). 

Así pues se optó por tratar desde el sexto mes del embarázo 

a todas las mujeres que estuviesen bajo su cuidado~ Con esto en 

parte,COl1 las prácticas rusas en las cuales lnétodo solamente era 

ofrecido a que tuvieran un embarazo normaL Esto ¡rué 

un gran riesgo" pero yo sentí que la discdminación dar paso a 

malos entendidos acerca del mt~toldo • (Lamaze8 1972). 

Las primeras experiencias se llevaron a cabo en la Maternité 

du Metallurgiste en Paris" fundada por el m.ismo Dr. Lamaze y Pierre 

Rouges en 1947 y poco a poco fueron obteniendo resultados positivos. 

En 1953 visitó China y descubrió que el método había sido 

instituido nacionalmente desde hacia tiempo y a su regreso en 1955 a 

la Urúón Soviética" compar6 los resultados obtenidos en Francia y los 

que en ese 

entre ellos. 

se obtenían en éste país; encontrando gran similitud 

1972) " 

Podemos' ver que en realidad el método del Dr. Lama:z.e es 
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una aaapta':;lcm del método soviético a las circunstancias europeas, pero 

sin se considera de gran importancia. la labor de dicho médico -

en de la coprofílclxiS en Europa y su influencia en los países occi-

dentales. 

ii) El Método del Dr. Grantly Dick-Read. 

En Inglaterra el Dr. Grantly Dick-Readbasándose en exp,! 

riencias que como médico había observado en los diferentes comporta-

lniento s de las parturientas J se abocó a la investigación de los factores 

psicológicos responsables del dolor del parto y su posible solución. Su

ctl1a(~lo!n como obstetra lo había convencido de que los analgésicos hasta 

entonces usa.dos eran inadecuados y discutió el factor de peligro que con -

estos métodos existía tanto para la lnadre como para el niño. Pensó que 

había factores innecesarios que 

el verse sola en la sala de la 

incrernentar el como eran -' 

acerca del proceso fisiol~ 

gico y la atmósfera desconocida o extraña de las paredes de una materni

dad y recalcó que los malos efectos eran el resultado del miedo al parto -

que había sido ('<'o·v • ..,"''"' a través de (Lamaze 1972) .. 

En su libro "Natural Childbirth11 publicado en 1933 señalaba 

la necesidad de entrenar a las pacientes para reducir o abolir el dolor. -

Sus teorías chocaron con la oposición de los m.édicos británicos y con la -

¿"~"'s-,.J-'-'CUJ.<A. puesto que su teoria no tenía bases .l. ... <::'IJ. .... ..,.v'~.l.'-""'" que sona 

ran como 10 que ocasionó una gran nO"',-;"r!'" de al tratar de -
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obtener un método coherente que pudiera fácilmente ser aplicado o resul

tara congruente él. la mayor parte de sus colegas. (Lamaze 1972). 

El autor sintetiza en su libro IIChildbirth without Fearll 

(Parto sin temor), traducido erróneamente como "Parto sin Dolorll las -

razones por las cuales cree que se forma el síndrome llTemor-Tensión;... 

Dolor", el cual queda establecido como un 11 círculo vicioso de aconteci-

mientos en constante crescendo y ... que con el aumento del temor se fo,::. 

talecen. La causa más importante de dolor en el parto resulta 

de este modo ser el temor". (Grantly Dick Read, 1964). 

!! El dolor en un parto sin mayores complicaciones, se debe 

a la estimulación del sistema nervioso del simpático producida por el te

mor. El tem.or produce en.e1 útero una excesiva tensión que causa dolor 

y que es correctamente interpretado como tal por los núcleos del tálaluo. 

El temor determina una restricción en la circulación de la sangre a través 

del útero, limitando así en distintas formas la eficacia del mecanismo del 

parto, agregando los otros dolores la extrema excitabilidad del útero." 

(GrantIy Dick Read 1964) 

"El síndrome Temor-Tensión-Dolor" no solo explica la ca::: 

sa de las complicaciones que surgen en el parto normal, sino que nos ha -

llevado a descubrir un método sencillo para evitar los dolores agudos me

diante la superación del temor, reduciendo así la tensión y llevando a su-
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menor expresión el dolor. 11 (Read 1964 ) 

Desde la segunda mitad del siglo pasado la hipnosis habia 

surgido como un nuevo método terapéutico. Gerlin en Berlín y Lafontaine 

en Suiza en 1840 y en 1863 hicieron posible alumbramientos sin dolor. bas! 

dos en el método de la hipnosis. Por otra parte Charcot en 1880 utilizó la 

hipnosis con fines de terapéutica psiquiátrica en el Hospital de Salpetriere 

en Paris. (Lamaze 1972). 

En esta época se afirmaba que por medio de la hipnosis era 

posible realizar operaciones en un sujeto sin que éste sintiera absoluta-

mente nada. De todas formas y a pesar de los éxitos logrados, la hipnosis 

ofreCÍa solo una ap1icaci6n limitada puesto que no en todos los casos podía 

ser usada y además que técnicamente se requería de la pericia de un ex-

perto en la práctica de la mismao 

Paul Joir en 1899 había pensado que las contracciones ute

rinas y el dolor no tenían relación alguna, así que probó la hipnosis duran= 

te los partos, pero a.l darse cuenta de las dificultades técnicas. favoreció 

el uso de la sugestión estando la paciente totalmente consciente, declar~ 

do después que "la sugestión ha probado ser tan efectiva que (las mujeres) 

desmuestran gran calma cuando el niño va naciendo ••. pero ellas no sien

ten dolor". (Lamaze 1972). 
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Como la hipnQsis no es posible aplicarla en gran escala y 

requiere de un conjunto de personas perfectamente entrenadas" no ha sido 

posible aplicarla en forma generalizada al proceso de parto. y es por esto 

que ha perdido gran influencia, pero sin embargo el solo 'reforzamiento de 

la sugestión ha sido de gran utilidad en el entrenamiento del parto psico-

profiláctico. 

F) El Método Psicoprofiláctico en México. 

Raquel Kletzer (1967), nos dice en su tesis: "Al parecer el 

método psicQprofiláctico se estableció en México en forma institucional en 

el año de 1958, cuando ingresó conio tema de la Escuela de Enfermería -

del Hospital Americano Británico, cuyo director era el Dr. Manuel1-1Iíateos 

Cándano ... el cual organizó el Servicio de Psicoprofilaxis para las pa-

cientes que así lo desearan. Además de ser procedimiento oficial de ense

ñanza en la escuela de enfermería, ha hecho que este método sea conocido 

por los médico internos, residentes y enfermeras para obtener un 'personal 

bien entrenadoll 
• 

La enseñanza del método ha sido practicada en otras insti

tuciones y en forma particular por diversos m,édicos y sigue funcionando 

hasta la actualidad con un ingreso cada vez mayor del número de asisten

tes. La forma en la que se desarrolla el curso 'en el campo estudiado es la 

siguiente 
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El curso se inicia cuando la paciente cuenta con tres me

ses o más de embarazo. 

nar a las 

En esta primera etapa se ofrece una conferencia prelimi

para que éstas se familiaricen conlos fundamentos del 

método y con la forma en que se lleva a cabo el entrenamiento. Posterio;: 

mente se les dan a las mujeres una serie de conferencias dos veces por -

semana, en las que se les explica la fisiología del embarazo y el proceso 

de parto, generalidades biológicas, fecundación y desarrollo embrionario, 

modificaciones del organismo materno durante el embarazo, conducta a -

seguir en el curso del parto, papel del médico, de la instructora y de 1a-

1-"'!""V'n~>'Y';1\ y lactancia y cuidados del bebé durante las prime-

ras sarnanas. 

Durante esta etapa, simultáneamente se les comienza a -

entrenar en ejercicios posturales que practicarán durante el embarazo y 

se les explica la importancia de éstos, así como los principios de la re

lajación, las diferentes formas en que deben aprender a respirar y los -

diversos ejercicios que se llevarán a cabo durante el entrenamiento. 

De spués de la primera de preparación las pacientes 

escogen un horario de clase semanal y comienza ésta. La preparación o 

clase semanal tiene una duración de aproximadamente hora y media. en 

ella se repasan los ejercicios físicos tendientes a mantener a la pacien-

te en una condición física adecuada y a que se sienta con mayor elastici-
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dad y todos músculos del cuerpo. Posteriormente se -

pasa a la revisión de la relajación y de las diferentes formas de respira-

ción y finalmente se hace un simulacro de trabajo de durante el -

cual se recuerdan las diferentes etapas por las que se tiene que pasar d~ 

rante el mismo y lo que deben hacer en cada una de ellas. 

Durante el último mes de embarazo se les enseña a ayudar 

para el momento de la expulsión, a a el vientre 

para ayudar a la salida del bebé y a tratar de contener el aire necesario

para esta etapa. 

El tiempo de entrenamiento de los ejercicios y 

nes varia según las necesidades propias de cada paciente, el '-.l.'-' ......... f_·V des·-

tinado a ejercicios respiratorios debe de ir en am:nento hasta llegar a un 

máximo de entrenamiento diario ae una hora; esto se hace con la finalidad 

de que el cuerpo se acostumbre a recibir una cantidad de ';;;"'.~~"'~J.V mayor a 

la normal y a que la paciente aprenda lo más perfectamente ¡..;v·;:).'L .... .L<J aman 

tener el tipo Y'C,r1",:;>Y'" de respiración durante el tiempo que dura una con-

tracción (un minuto aproximadamente). Sin embargo la base de un buen -

entrenamiento se enfatiza en la relajación de 108 músculos del cuerpo pa-

ra. que así la matriz pueda llevar a cabo su TT"",n""nn natural y la "'.." ......... "' ... ,,,.'" 

gaste en menor grado sus energias. 

Otra parte importante entrenamiento es la asistencia a 

la calse de mujeres que ya dieron a luz con este método. Ellas relatan _ 



la forma en que se llevó a cabo su parto y las experiencias que tuvieron Q" 

Esto constituye un gran reforzamiento para las que están en la etapa de 

aprendizaje, además que les ayuda a resolver dudas que se les hayan -

presentado con respecto al trabajo que se realizará. 
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El entrenamiento lo dan diferentes instructoras debidamen 

te capacitadas para ello y en esta forma las pacientes tienen oportunidad 

de conocer a todas las personas que colaboran con el Servicio de Psico-

profilaxis estableciéndose un lazo de confianza entre éstas y las pacien-

tes. Vemos pues que se trata de un método combinado porque utiliza ele

mentos de la escuela Inglesa de Grantly Dick, al tratar de disipar el te

mor y el miedo durante el curso; se toman en cuenta los principios de la 

escuela Rusa en cuanto al establecimiento de nuevos reflejos en la mujer 

y además utilizan medios de conocimiento del proceso de parto y de otros 

aspectos relacionados con el mismo, lo cual hace que las mujeres vayan 

desechando falsas ideas y conceptos erróneos aprendidos con anterioridad. 

G) Algunos estudios realizados sobre Psicoprofilaxis y- sus resultados. -

Entre la literatura revisada encontramos algunos estudios 

que sobre el dolor en el parto y su psicoprofilaxis realizaron diversos -

autores. 

Simondon G. (Psychological Abstract, 1968), autor francés 

realizó un estudio sobre el condicionanuento y entrenamiento como ele-

mentos que intervienen en el placer y el dolor en el cual se pretende __ 
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ilustrar la influencia del entrenamiento en la tolerancia del dolor tomando 

cuatro puntos como referencia principaL 

El primero de ellos se refiere a hacer saber a la futura 

madre el poco daño existente en el uso de los métodos psicoprofilácticos, 

explicándole las implicaciones anatomofisiológicas del control 

a un nivel intelectual, se le enseña el control motor y cortical o muscular 

y respiratorio y finalmente le incrementa la confian.:z;a en la entrenadora 

o doctor y el orgullo de ser miembros de una llélite". En dicho estudio se 

concluyó que el placer y el dolor son fenómenos mentales que tienen 

nificado por la virtud de la integración del individuo dentro de un área de

terminada. 

Chertok L~ Domet (Psychological Abstraet" VoL 41). reali 

zó entrevistas sem.idirectas de m:ujeres embarazadas para estudiar las -

características que parecian relacionadas a la experiencia de los dolores 

del parto. Una de las características encontradas en la determinación de 

un parto "bueno o malo" fue el factor que denominó de "negativizaciónll o 

sea el no poder percibir en forma positiva y natural la labor de parto y -

el elnbarazo en sí. Los resultados basados en un estudio de 116 primípa

ras confería la significancia estadística entre la inlportancia de la 11 ne

gativización" y la mala calidad de la labor de parto que interfería con -

los efectos del parto psicoprofiláctico. 

La Dra. Deborah Ruth Wolf Ta...l1zer (Psychological Abstract 
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1967}, realizó una investigación sobre los aspectos psicológicos en el na'

cimiento entre los que incluyó a los aspectos de interacción marital, con

cepto de si misnlO, relación madre e hijo, psicologia femenina y diferen

cias femeninas y masculinas. 

Entre los tópicos psicofisiológicos se incluian también inteE 

relaciones psicosomáticas~ particularmente la relación de miedo yansie

dad hacia el dolor. la disminución del dolor por medio de procedimientos 

psicológicos y una interacción cortico-visceraL 

El método utilizado fue la comparación de dos grupos de -

mujeres. 41 en total - de las cuales unas usaron el nJ.étodo psicoprofilác

tico en su entrenamiento y procedimientos y otras no lo usaron. A cada -

sujeto se le proporcionó una extensa bateria de pruebas psicológicas y -

psicofisiológicas, dos veces durante el embarazo, y una después de él en 

el período de post-parto. También fue obtenida una narración completa -

del trabajo de parto y la expulsión y se hicieron análisis cuantitativos y -

cualitativos de los datos. 

Se demostró que las mujeres que escogieron el parto natu

ral no diferian significativamente de las otras. aunque los beneficios 

psicológicos fueron derivados únicamente del parto natural. 

Durante el embaraz.o las mujeres que tomaron el curso de 

psicoprofilaxis mostraron un cambio significativo de mejor actitud hacia 



el mismo y durante el trabajo de parto la combinación del método y su -

historia n",-",al .. "a contribuyeron sustancialmente a la reducción del dolor. 

Las mujeres que utilizaron el método experimentaron subjetivamente un:. 

nacimiento más positivo y tuvieron signüicativamente un ~enor período -

de post-parto y se sintieron mejor. Los esposos que preseru:iaron el na

cimiento se sintieron más ligados con los sentimientos de' sus mujeres y 

tuvieron una percepción más positiva del mundo y de sí mismos. 

El análisis cualitativo de la <:!("'·'l"1 ........ An del nacimiento --

sostuvo fuertemente los resultados estadísticos" La experiencia del nac2 

miento fue altamente positiva para el grttpo qu!= tomÓ el método y altameE:, 

te negativa para el grupo que no 10 tomó. Las com.paraciones de control

mostraron diferencias substanciales entre los dos grupos en cuanto a se!: 

timientos, conducta, actitudes y percepción interpersonal, respuestas y 

significancia de la experiencia especialmente en lo que se refiere a los -

últimos minutos de labor y en la expulsión donde la actividad y particulaJ; 

forma de 11 empujar" y ayudar a la expulsión del bebé caracteriza al griJ.po 

que el método psicoprofiláctico. 

Los esposos del grupo 1 (cuyas esposas llevaron a cabo el 

método psicoprofiláctico) .. fueron percibidos y respondieron a esto más p~ 

sitivamente y fueron vistos o clasificados por sus esposas como fuertes, 

competentes y ayudantes~ mientras que los del grupo control n. fueron -

frecuentemente visto por sus esposas como débiles y poco colaboradores. 
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Los datos indican incidentalmente que muchos esposos tuvi~ 

ron gran interés y se sintieron gratificados por la participación en el na

cimiento, esto sugirió que debe existir una involucración masculina ma

yor que la sola presencia física, aún sin la pérdida de los tradicionales

elementos de masculinidad, puesto que la participación del esposo puede 

proveer muy importantes beneficios psicológicos. 

En nuestro estudio nos avocamos a examinar en una de las 

partes los factores de prejuicio y la relación de los cón)ruges entre sL 

Para este último punto nos referimos al "supuesto nivel de prejuicio" -

que ella percibe de su esposo. Este supuesto nivel de prejuicio nos daría 

un para considerar si las relaciones entre ellos son satisfac-

torias o no, basándonos para ello en la 11 distancia psicológicall encontra

da. entre arabos; entre menor fuera esta distancia la esposa sentiría un -

mayor apoyo de su esposo para la obtención de metas en general. 

También como sefialamos anteriormente el factor de 

do en si constituye, en nuestra opinión, una barrera para la consecusión 

exitosa del método. Es por estas causas que nos avocamos al estudio del 

factor de prejuicio,y cuyas bases teóricas analizaremos brevemente en -

los n"'"Y'~"''''7'''''''' siguientes. 
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lVIARCO TEORICO 
( Segunda Parte) 

La palabra prejuicio derivada del latin pr'aejudicium; que 
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quiere decir precedente, ha sufrido una transforITlaci6n en su significa-

do, hasta llegar a nuestros días en que básicamente quiere decir lIe1' 

pensar mal de otras personas sin motivo suficienteff.l> sin esta 4}-

cc,rta definición sólo hace hincapié en el siendo que el 

prejuicio puede ser un sentimiento favorable o desfavorable con respect.o 

a una persona o cosa, anterior a una experiencia real o no basado en 

ella. (Allport 1962). 

Casi sielnpre la palabra prejuicio se ha relacionado con los 

aspectos raciales~ sin embargo el puede darse en ese contexto 

o con relación a personas.!> cosas o situaciones. 

Gordon Allport hace una diferenciación entre prejuicio pro-

piamente dicho y las concepciones erróneas y afirm,a que 1I10s prejuicios 

se hacen prejuicios cuando no son reversibles bajo la acción de conocí -

mientos nuevos. Si una persona es capaz de rectificar sus juicios err6neos 

a la luz de nuevos datos, no alienta prejuicios" así pues no toda genera'!!za 

ci6n excesiva es un prejuicio, algul1aS son s610 concepciones err6neas en 

las que organizamos una información inadecuada (Allport .. 1962) 

El concepto de prejuicio, para el mismo autor tiene dos in-

gredientes, uno es la actitud favorable o desfavorable y otro es una creen 

da excesivamente generalizada (y por 10 tanto err6nea). Las declarado -
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nes de prejuicios expresan a veces el factor actitud y a veces el factor 

creencia. Y se ha visto que en programas tendientes a limitar el prejui

cío muchas veces solo se logra modificar la creencia sin llegar a cam-

biar las actitudes. Una actitud, como la define Thurstone, se refiere al 

11 grado de un afecto positivo o negativo asociada a un objeto psicológico", 

una creencia según el mismo autor es " una afirmación acerca del objeto 

psicológico con el cual se está de acuerdo o nd'. (Edwards, 1957). 

Para AUport la personalidad prejuiciosa tiene las caracte

rísticas de prejuicio funcional, represión, ambivalencia hacia los padres, 

rigorismo moral, dicotomización, necesidad de definición, externaliza

ción, institucionalismo y autoritarismo. (Allport 1962). 

El prejuicio funcional se refiere a cuando el sujeto necesita 

una especie de !I muleta" para poder funcionar con seguridad, puesto que 

en la persona parece existir una inseguridad subyacente que no le permi

te actuar por si mismo, pero tampoco de acuerdo a los demás; de esta -

forma el individuo se ve forzado a encontrar una forma de vida que le pe! 

mita vivir con menor ansiedad. Esta clase de "muletasll deben cumplir -

dos funciones. Debe tranquilizarlo por los procesos pasados, guiarlo con 

seguridad en cuanto a la conducta presente y darle confianza frente al fu

turo. Si bien el prejuicio por si mismo no hace todas esas cosas, se de

sarrolla como un incidente importante en el ajuste protector total. (AI

port, 1962). 

El rasgo de represión es esencial de la persona prejuiciosa, 
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puesto que no enfrentar y dominar en su vida consciente los confli~ 

tos que se le presentan, los reprime total o parcialmente .. 

La ambivalencia hacia los padres se deriva de las mismas 

pautas de conducta que los padres rígidos han impuesto a sus los -

temas de obediencia, castigo y el rechazo real o su amenaza descuellan 

notablemente. En tales circunstancias es djfícil para el niño identificar.,. 

se con los padres porque sus necesidades afectivas no son satisfechas --

adecuadamente. 

El rigorismo moral proviene de la ansiedad que tiene el ni-

ño pequeño ante una situación educac;ional rígida y falta de afecto" que se 

refleja en la actitud moralista que adoptan la n-l,:.-¡tt'"I''''¡ de las pers.<.::. 

nalidades prejuiciosas. El rigorismo moral representa solamente una s~~. 

misión superficial, pero no resu.elve los conflictos internos, 

1962) • 

La dicotomización, es la tendencia a valorar las cosas en-

dos extremos, bueno o n'1a10, feo o bonito, etc. Las personas que tien<;len 

a dicotomizar en sus operaciones cognitivas son las mismas personas --

que acentúan la distinción entre el en do y el exogrupo. La significación -

funcional de la lllógica de los dos valores li no es difícil de ver para la per 
, -

sona prejuiciosa puesto que se aprueba o desaprueba categóricamente sin 

tener flexibilidad alguna. 

El estilo de pensamiento característico del prejuicio es solo 

un reflejo> en sentido aproximado, de la forma en que la persona prejui-
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ciosa piensa acerca de "todas las cosas" La manifestación de la necesi

dad de definición la encontramos en la forma en que las personas prejui

ciosas se aferran a soluciones pasadas. Las personas prejuiciosas exi

gen estructuras netas en su mundo, aún cuando se trate de estructuras -

estrechas o inadecuadas. 

La externalización en las personas prejuiciosas se debe a 

que es más fácil y seguro para una persona con conflictos interiores e~ 

tar la autorreferencia. !lEs mejor pensar que las cosas le ocurren a -

ella y no que están provocadas por ella". (Allport, 1962)~ 

11 La persona con prejuicio caracterológico ama el orden", -

pero sobre todo el orden sociaL En sus afiliaciones institucionales netas 

encuentra la seguridad y la definición que necesita, y al apoyarse en las 

instituciones evita el tener que apoyarse en si mismo. Las personas con 

prejuicios extrenlOs son casi superpatriotas" Su nacionalismo es tam-

bién una forma de conservadorismo. (Allport. 1962). 

Para la personalidad prejuiciosa la vida en democracia es 

un poco desordenada, porque encuentran que la individualidad crea des0E. 

den, cambio o indefinición. Para ella es más fácil vivir en una jerarquía 

definida donde exista autoridad y los grupos y las personas no estén con~ 

tantemente transformándose y disolviéndose. Para evitar esa liabilidad 

la persona prejuiciosa busca la jerarquía en la socied!:ld. Las relaciones 

de poder son definidas como algo que ella puede r>r.'''',.rc''','''·'''t''ia ...... y en la que -

puede confiar. Esta necesidad de autoridad refleja profunda descon-

fianza hacia los seres humanos. 



J.:i'inalrnente concluye que los investigados s2 

bre la personalidad prejuicios a (personalidad autoritaria), no se han _ 

terminado de ponderar y de relacionar entre si los resultados de las 

investigaciones llevadas a cabo, y que los lineamientos generales de la 

pauta seguida por ellos no son claros o 
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Una de estas investigaciones fué la elaborada, por Adorno" Sanj. 

ford y colaboradores", quienes disefiaron un cuestionario que fue un pro -

yecto de estudio para descubrir los atributos de personalidad aso ciados 

con las actitudes prejuiciosas del individuo; a dicho cuestionario denorni 

naron escala Para estos autores" la 

"es básicamente un ser ilustrado y 

autoritaria y rígida" 

orgulloso de su indivi -

dualismo y constantemente temeroso de ser diferente a los demás", celoso 

de su independencia y proclive a someterse ciegamente al poder y a la 

autoridad" (Arvizu~ 1970) o ' 

El autoritarismo... desde el punto de vista psico16gico es una 

tendencia a colocarse en situaciones de dominación o sumisi6n fren~e a 

otros como consecuencia de una básica inseguridad del yo. Se puede de -

dI' que autoritarismo ¡;:¡.I.¡;:~LJ.I."'.I.\..;a. Huna predisposición {prejuicio} defensiva él 

conformarse acríticamente a 'las norlnas y mandatos del poder investido 

por el sujeto de autoridad. Desde el punto de vista individual, los autori 

tarios son personas que invariablemente se hallan dispuestas a coincidir 

con las autoridades porque necesitan la aprobación de estos como alivio 

de su ansiedad personar' (Arvizu1 ,197'0). 
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En el libro liLa Personalidad Autoritaria l' ,¡¡ publicado en 

1 ti60 en Estados Unidos~ los autores se dedicaron básicamente a descu

brir las raíces psicológicas del antisemitismo. 

Clasificando al antisemita como un tipo de persona alta -

mente prejuiciosa, etnocentrista con respecto a su grupo y antagonista 

con respecto a otros grupos que no sean los propios.. conservadora" cree 

en la libre elnpresaJ en la nacionalidad y e s amigo de los negocios y ene 

migo de las uniones laborales. (Adorno y Colso;> 1965). 

El trabajo fué realizado en la Universidad de California en 

y se trataba de una investigaci6n científica subsidiada por el 

Comité Judío-Americano y cuyo tema central de la obra dá como· resul~ 

do un concepto relativamente nuevo: la aparici6n de una especie "antropE. 

que denominan el tipo (Arvizu" 1970) 

Los autores de conceptualizaron los datos en dos 

formas: la pri..mera concerniente a la que a su juicio era una 

de actitudes y valores relativos a lo politico:> e~o 

nómico y y en se por la per sonali-

dad que coraorme a la tradición freumana, fué concebida por ellos como 

una de necesidades de calidad., de intensidad y objeto varia-

bIes; necesidades que veces guardaban armonía y otras se halla -

ban en cord:1icto. En la de Brown fue el esfuerzo de rela-

donar y perSOnajj.da.d~ lo que hace de este estudio algo muy 

LU.UJJU""U o (Brown 1965) , 

La idea central de los auto:res era el saber cómo se formaba el 
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pensalniento antidelnocrático, c6mo eran los individuos potencialmente 

fascistas y cuáles eran las fuerzas organizadoras dentro de este inclivi 

duo.. basándose en dos conceptos esenciales: la ideología y las necesi -

dades fundamentales del individuo. Según los autores, el que ambas co-· 

sas se consideraran como un todo organizado dentro del sujetoa no sig-

nificaba que no se pudieran analizar por • "Las mismas tenden 

das ideo16gicas pueden~ en diferentes personas", tener el mismo 

así como las lmsmas necesidades personales pueden manifestarse en 

ferentes tendencias ideo16gicas". (Ideología: una organización de opip.io

nes, actitudes y valores.. una mane;:ra de pensar sobre el hombre y la so

ciedad. (Adorno y Cols.: 1 

liLas ideologías tienen Ul13. existencia de cual-

individuo ••. ejercen sobre cada individuo diferentes grados de 

ci6n; 10 cual depende de sus necesidades y de la rnedida en que éstas son 

satisfechas o frustradas". (Adorno y Cola.~ 1965). 

Para investigar esto, los autores se dedicaron "medir en-

tre la población gran variedad de contenidos de pens~mie:rito, y determinar; 

por medio de métodos estadísticos standard3 cuáles opiniones, actitudes y 

valores se presentan en conjunto". Estos pensamientos se 

medio de la palabra; y aunque puede existir una 

eXTIY"e F.¡:¡ l~H;¡. n por 

entre lo que 

se dice y lo que se piensa, en realidad para ellos estas ideas que están 

en lila superficie" son susceptibles de ser investigadas directamente por 

el psicologo" mediante técnicas adecuadas. 
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El en que un individuo da a conocer sus ideas depende s6lo de la 

potencialidad de éstas.!> la acción y el pensamiento sobre una misma idea 

difieren entre los individuos. (Adorno y Cols.; 1965) q 

S610 una teorla de la personalidad total podría ta-

les estructuras3 y la adoptada por la investigaci6n afirma que la pers0t;t~ 

lidad es una organización más o menos pernlanente de las fuerzas inter

nas del individuo. liLas fuerzas de la personalidad son esencialrnente ne

cesidades que varían de un individuo a otro en calidad~ intensidad y n~odo 

de gratificaci6no o. así pues podemos considerar a la personalidad corno 

un fador determinante de las preferencias ideológicas... sin embargo,9 

sería. err6neo atribuirle el determinante último" porque la personaE-

dad evoluciona a impulsos del ambiente social y no puede aislarse jamás 

de la totalidad social dentro de la que se desenvuelve. "Pero por regla 

general; cuanto antes comience a influir en la vida del individuo una fuer 

za ambiental determinada~ tanto más gravitará en la formaci6n de la per

sonalidad de éste. Estas influencias pri:rÍ1arias se presentan en el curso 

de la e ducaci6n del nifio dentro del círculo familiar". (Adorno y Cols. I 1965) 

En esta forma~ los autores hacen énfasis en la niñez y en su ~ 

pel como agente socializador. Para ellos~ "el tipo de l'eIaciones que el 

niño mantiene con sus las identificaciones que 

la luanera en que el yo del nifio integra los fragmentos de identificaciones de~ 

tro de su etapa de desarrollo ••• orientarán" sino dete:nninarán las motivaci~ 

nes; actitudes e ideologías de su personalidad adulta l1 ~ (ildorno y Cols .)965). 
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El tipo de constelación familiar que determinará la pauta -

autoritaria sería aquella en que los padres "imponen una disciplina seve

ra y amenazante que es vista por el niño como arbitraria. Los roles fa

miliares ,están basados sobre todo en la relación do:rninio-sumisión; los -

objetivos en la educación son muy convencionales, se hace hincapié en

los valores restringidos y estereotipados". (Adorno y cols., 1965). 

Allport es coincidente en este punto con los autores al afir

mar basándose en c:;studios realizados por Harris, Gough y Martin 

tique las atmósferas familiares restrictivas tuercen en cierta dirección -

definida el desarrollo del niño". lIUn hogar que suprima gratificaciones, 

que sea riguroso y crítico tiende mucho más que otros a preparar el te

rreno para el prejuicid'. Así el niño aprende que el poder y la autori--

dad son las que dominan en las relaciones humanas~ no la confianza y la 

tolerancia". (Allport 1962). A pesar de que no podemos afirmar nada de 

manera definitiva, parece probable que los estilos de educación rechazante, 

negligente e inconsistente tienden a favorecer el desarrollo del prejuicio. 

(Allport, 1962). 

liLa presente investigació;n -prosiguen los autores-se' -

propone descubrir las correlaciones existentes entre la ideoiogia de un 

individuo y los factores sociales que han actuado en su vida pasada: sigan 

o no ejerciendo su influencia en el presente". Lo que se ha formado en 

esta etapa es una estructura dentro del individuo que actúa po-r iniciativa 
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sobre el medio social~ pero que aún cuando es modificable" opo

ne a menudo gran resistencia a los cambios fundamentales. (Adorno y 

Cols., 1965). 

Por otra parte~ los autores investigan otros factores rela

cionados con la personalidad del individuo potencialmente fascista 6 anti

democrático1 estos factores son el etnocentrista y el socioecon6mico y 

hacen un intento por investigar si e stas últimos van unidos a la recepti

vidad o a la resistencia ante la propaganda antidemocrática. Sin embar

go" ellos mismos afirman que la investigaci6n no di6 elementos de jui -

do categóricos en apoyo de estas ideas 

Otro aspecto a estudiar fue el que los individuos impulsados 

por la necesidad de ajustarse a cánonesa pertenecer a un grupo y tener 

una creencia,:. (lo que logran mediante nnitaci6n y acomodación) muchas 

veces toman como propias las opil1.iones~ las actitudes y los valores más 

o menos hechos que son característicos de los grupos que integran. Pero 

según el grado de antidemocracia i..mplícita o explicita de las ideas predo-

minantes de un grupo, cada miembro puede responder a propaganda a!! 

tidemocrática o nO$ dependiendo ésto de lilas necesidades de su persona -

lidad" • 

Aparentelnente l lo mejor serfa considerar que en la deter

m.ina(~i6n de una ideología.., así como en la de toda conducta, actúa un fae 

tor d.e y otro de personalida~" y que al sopesar cuidadosamente 

el de cada uno, permitirá hacer la predicción más exacta. Como-
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los factores de situación, de condición económica y de grupos sociales 

han sido investigados en otros estudios" y los autores consideran que los 

factores de personalidad no lo han sido tant0; y por 10 tanto se centran 

más en ellos. 

Así pues l encuentran que las estructuras de la personali -

dad formados en relaci6n con los contextos experimentales, posibilitan o 

dificultan las conductas autoritarias en un momento dado, y de esta forma~ 

hablan de una personalidad predispuesta a utilizar las estructuras sociocul

turales en la soluci6n de sus COIlJ..cuctos internos. 

Básicamente~ según estas teorías (Allport y Adorno)b la per

sonalidad prejuicios a es rígida y se guía para solucionar sus conflictos en 

base a patrones pre-estab1ecidosj! referidas principalmente a la de 

la niñez la cual se toma como un punto importante de referencia para la 

formación de la personalidad prejuiciosa. También se examina en forma 

somera; la necesidad que tiene este tipo de personalidad, de pertenecer 

a una ideología determinada que satisfaga sus propias necesidades psico~ 

l6gicas. 

Algunos de los factores mencionados en este capítulo yes

tudiados por los autores~ no guardan r~laci6n con nuestra investigación, 

sin embargo, consideramos importante mencionarlos porque para ellos di

chos factores jugaron un papel importante en la obtención de la escala F ~ 

que fué la última escala que ellos elaboraron y que representaba el carác 

ter del individuo pre- fascista. 
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Esta escala llamada por los autores de "tendencias antidemo

cráticas!1 o "fascista" se propone descubrir la clase de personalidad de 

que se habla en el libro mencionado y en la opinión de Brown "es razo 

nable suponer que la escala podría llamársele también correctamente, 

escala de autoritarismo" (Brown Roger, 1965). As! nuestra intenci6n fué 

relacionar la personalidad autoritaria y prejuiciosa., con el éxito o fraca 

so del parto psicoprofiláctico. 

Así pues, pasaremos a examinar las teorías que hablan sobre 

el factor de seguridad y algunas de las características de los sujetos in

seguros y en qué forma este factor puede influir en general en la vida 

del individuo. 
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Dentro de los factores básicos de la personalidad, el de 

seguridad ha sido considerado por diversos autores como uno de los de 

mayor irnportancia. 

Mac Dougall, Freud, Adler y ThOluas toman como factor 

causante de la seguridad en el niño, la necesidad de ser amado y acep-

tado. Estos autores consideran a la seguridad conlO el factor más fun-

damental de la personalidad. 

Litwinski, citado por Otero y de considera la nece-

sidad primaria de seguridad como má.s primitiva que la necesidad de -

amor. IIHay que considerar que' la seguridad no es una condición está~ 

ca, sino un proceso sujeto a cambio3 de acuerdo con las uo.;.·V'_,Q.A,,",.u,,,v.,,,,,,. 

del indi\t-iduo, y que la in,seguridad es una función de tensión que no ca-

racteriza al organismo". La C!C>CM1:Y''Írl!:l afirma resultará ele la 

ausencia de tensIones fuertes y la inSegUlri será una condición sien'l-

pre presente desde el nacimiento. Karpman supone que es prenatal y -

que V<;l. a estar presente en todos los variables de la vida, y -

terminará solo con la muerte. (Otero, 1965). 

lVlaslow opina que el niño posee fuerzas internas que lo ir:: 
pulsan al crecimiento, a la curiosidad y a la pero -

que este sentimiento puede ser inhibido por reacciones fuertes de miedo 

',' Lo referente a este capítulo se obtuvo del trabajo que para obtener 
el título de Lic. en Psic. j presentó la Srita. Araceli Otero y de -
Alba. UNAM 1965. 



causando regresión e inmadurez. "El medio en que radica el niño de

be ayudarle a gratificar sus necesidades básicas de seguridad, 

cia, amor y respeto, y hacer que encuentre el crecimiento más atracti-

vo y menos y presentarle el aspecto regresivo mt":EOS atrac-

tivo y más costosoll
• (Otero, 1965). 

Northwary, describe brever!lente la teoria de - -

'iN. F. Blatz sobre la seguridad, en donde la secuencia del desarrollo -

de la personalidad se inicia en una dependencia hacia los que -

proporcionan inicialmente seguridad, pero que con el crecüniento se -

tienen que romper para alcanzar más tarde una interdependencia salu

dable para los contemporáneos. 

Acerca del proceso del desarrollo de la personalidad, to

dos los autores concitados concuerdan en que solo es posible un creci

miento sano si se encuentra presente la condición de seguridad. Fisher 

marca una diferencia entre ansiedad y seguridad; la inseguridad es un

canal contínuo y penetrante en nuestras vidas, mientras la ansiedad es 

un estado agudo e inagotable que aparece solo en ciertas situaciones. 

Tienen origen ambas, en la temprana edad y sus experiencias. La in

seguridad proviene del ansia insatisfecha de protección; la ansiedad de 

una experiencia actual, de una fuerte necesidad de ayuda ante un peli

gro real o imagina.rio. En el adulto neurótico se encuentran una mezcla 

de sentimientos de inutilidad, inseguridad~ necesidad de ayuda y ansie

dad. Estas necesidades, indica, son primarias y más vitales que las -

sexuales. 
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Maslow habla del conflicto existente entre la necesidad 

de conocer y el miedo a conocer, y para apoyar esta hipótesis presen

ta una serie de hechos evidentes, de tipo histórico, clínico y 

mental, que lo llevan a conéluir que existe una necesidad "instintoidel! 

para conocer. Las necesidades de seguridad son consideradas anteri~ 

res a este postulado, por ejemplo, "la ansiedad y el miedo, produc-' 

tos de la inseguridad van a inhibir la expresión de este instintoide. el 

miedo de conocer es visto como una q.efensa y una evasión del creci-

miento y de la responsabilidad, lo que es paralelo al concepto freudia

no de resistencia. IJ El cono cimiento puede ser tam.bién inconsciente> y 

para muchos es sinónimo de fuerza, dominación, masculinidad y 

ser buscado o evadido en tales bases. La necesidad de conocer 

ser usada para propósüo de seguridad o de crecimiento. Cuando se 

utiliza para aliviar la ansiedad, es probable que sea rnenos que 

cuando está basado sobre la firmeza y como expresión de crecimientoll
• 

(Otero, 1965). 

Para Maslow la personalidad es el resultado del"ful1ciona 

miento simultáneo de varias unidades fundamentales o sea 

que se estudia como un todo. Si se eIftiende así, el papel de una 

determinada de la personalidad se tiene que tomar en cuenta a todo el 

organismo. A esto se le ha denominado una teoria halística y dinámica, 

por las concepciones tomadas de Werlheimer y Goldstein y de Freud y 

Adler. 

Si el individuo se estudia como un todo, el papel de una _ 



:5'7. 

parte determinada de la personalidad tiene que tomar en cuenta a todo 

el organismo. Si no hay este concepto unitario se corre el peligro de 

elaborar conceptos equivocados pues con respecto a un síntoma se le -

pueden dar interpretaciones opuestas, por ejemplo; lI una actividad po!! 

tica extremista se puede interpretar como un signo de si la 

suponemos motivada por un profundo amor hacia sus Q""1'Yl.P~"'''~T""Q o co

mo un signo de inseguridad, si la suponemos motivada por 

mesurado de poder o de odio!!. (Otero, 1965). 

Cuando un estímulo físico o afectivo es ""'o"'r>''',~ 

deseo des 

por eli~ 

dividuo, este estímulo no es simplemente incorporado, sino que la res

puesta es activa, si la experiencia fue efectiva se incorpora al organis

mo produciendo un reajuste de la personalidad y el individuo se campo!, 

tará en forma distinta pues tomará en cuenta esta experiencia para -

emitir respuestas posteriores. 

Maslow afirma que el todo es algo más que la suma aditi

va de sus partes, lo que sucede también en el síndrome (conjunto de -

síntomas que aparecen comunmente juntos, organizados, estructurados 

e interdependientes) y que tienen un I1 sabor" psicológico peculiar. Este 

11 sabor" es la cualidad principal que caracteriza ese síndrome y que -

puede observarse en cualquiera de sus partes; dos fenómenos solo pue

den significar lo mismo si son partes del mismo todo y el síndrome se

rá significativo cuando exista una dependencia mutua y demostrable de 

sus partes. Este concepto de síndrome es utilizado como base teórica 

de una visión unificada del mundo~ esencia del punto de vista holístico 
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dinámico, centrado sobre el organismo humano y sus motivaciones in

teriores. 

La dinámica del síndrome tiene varias características: 

lo. lntercambiabilidad o equivalencia, en el sentido de que dos partes 

de un comportamiento, diferentes una de la otra, pueden hacer el 

mismo trabajo. 

20. Determinación circular, que se refiere a que dentro del síndrome. 

siempre existe un flujo contínuo ,de interacción dinámica, por lo -

que cualquiera de sus partes estará afectada por todas .las otras -

partes. 

30. Resistencia al cambio, esto es, que cuando un síndrome está bien 

organizado tiende a seguir funcionando siempre igual. Así cierto 

grado de seguridad dado en un individuo será difícil aümentarlo o 

disminuirlo. 

40. Restablecimiento después de la oportunidad. que se refiere a que 

cuando el síndrome está bien organizado y se forza a cambiarlo, -

lo más seguro es que este cambio sea solo temporal. 

50. Cambiar como un todo; cuando un síndrome carnbia completamen

te en una de sus partes, podemqs afirmar que se realizaron al -

mismo tiempo cambios concomitantes y en la misma dirección. en 

el resto de sus partes; 

60. Tendencia a la consistencia interna, se refiere a que cua.ndo un

síndrome está bien establecido es consistente, por lo tanto será 

sumamente difícil hacerlo. desaparecer y 
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70. Tendencia del. síndrome a cambiar bajo presiones externas, esto 

es que el síndrome es sensible a las influencias externas .. ya que 

los síndromes son sistemas aislados, y estando el individuo en r~ 

lación con el medio, reciben su influencia y se ajusta a él. (Ote

ro, 1965). 

En la teoria de la motivación de Maslow, hemos visto co

mo el individuo es visto como un todo integrado y organizado. Existen 

cierlas necesidades-satisfacciones que contienen una finalidad en si -

mismas y parecen no precisar de justificación. El estudio de la motiv~ 

ción se refiere a los objetivos, deseos y necesidades finales que casi -

siempre son inconscientes. 

La teoria de la motivación está íntimamente ligada con el 

concepto de necesidades que Maslow clasifica en necesidades fisiológi

cas y necesidades psicológicas (Otero, 1965). 

Las necesidades fisiológicas son desde luego, primordia

les, poniendo el caso de que si a una persona le faltara alimento, su n~ 

cesidad sería más apremiante por ésta, antes que por ninguna otra. 

Después de las necesidades fisiológicas básicas, vienen

las psicológicas y en primer término de estas pone Maslow a la segur! 

dad y afirma que solo las personas que puedan resolver sus necesida

des básicas tanto fisiológicas como psicológicas estarán capacitadas -

para enfrentarse a las necesidades más superiores. La aparición de -

de estas necesidades es progresiva y no brusca, pudiendo aparecer -

una nueva necesidad aún cuando no estén satisfechas completamente-
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las anteriores, en realidad la mayoría de las personas están al mismo 

tiempo satisfechas e insatisfechas en todas sus necesidades básicas, pero 

e sto le sirve de e stímu10 para a1c anzar logros o 

No se ha logrado obtener una definición satisfactoria de -

seguridad desde el punto de vista psicológico.. sin embargo la 

dad es un sentimiento que agrupa a una serie de síntomas muy diferen-

tes entre sí, pero que tanto en sus nlanifestaciones nr.",,,r.,~,',,, de 

dad como en sus manifestaciones neg~tivas de tienen un eo 

mún denominador, algo que a modo de un ¡¡ sabor !: ... O.L ..... ,J,L",F,~ ...... v 

be fácilmente. (Otero, 1965). 

se 

En un estudio experimental efectuado para establecer la 

identidad del síndrome de seguridad; se siguieron diferentes crite--

rios. 

Se estudiaron todos los aspectos de la personalidad 

una serie de individuos como seguros o como 

inseguros .. recolectándose autobiografías de los rrLÍsmos con respedo

a la seguridad y se completó el estudio con entrevistas 

Po steriormente se realizó Un estudio "'C.U.J.,l.-l,...i::>.!.\""Jo.Á!.GI • .t.L~,.l.',..V de lás pers~ 

nas, para conocer aspectos de su vi(la consciente e inconsciente. 

Una vez hecho esto se procedió a hacer una clasificación 

de los sentimientos específicos de seguridad y de inseguridad, encon

trándose que el- sentimiento de seguridad siempre fue el mismo, no -

así el de inseguridad. 

Se clasificaron en 14 diferentes grupos o subsíndromes _ 



de los cuales cada una de sus partes aisladas no es independiente del 

conjunto. Los sujetos inseguros perciben al mundo como un algo am~ 

nazante. se sienten como en una selva rodeada de peligros, sienten a 

la de la gente como peligrosa y egoista, se ven rechazados-

por ellas, están aislados y ansiosos y generalmente se sienten hosti-

les, jJ"'0ÁL,I. ... J''''~C>.''' e infelices, muestran signos de conflicto y tensión, -

tienden a la introversión, tienen problemas por sentimientos de culpa 

y trastornos de autoestima, son generalmente egoístas y egocéntricos 

y tienden a ser, o ya son, neuróticos. (Otero, 1965). 

61. 
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4 . La Dicotomía A divo -P asi va 

La dicotom.ía activo-pasiva ha sido estudiada en México 

y otros como parte de un estudio transcultural, para evaluar-

las diferentes socioculturales prevalecientes en cada uno de 

ellos y ver la forma en que tales premisas sean válidas para todos los 

grupos (Rogelio Díaz Guerrero, Ü)68). 

En se d.H3tlnftue lo que es una socio cultura, 

que para Díaz Guerrero es percibida corno fl U11 sistema de 

socioculturales interrelacionadas que norman o gobiernan los senti--

mientos, las idea.s, la let'arauiza.ClCm de las relaciones i..'1terpersona-

les;, la c>:)\,J.I.It..u.a.\,..·.1.v.u de los tipos de !Ja.¡iJC'L'VO sociales que hay que 

las de la llJ.teracción de los individuos en tales fJc:L .... v..!.c;a~ los dón-

de, cuándo y con 

1972). 

y como aeS€~m.D€~n~tr . {Díaz Guerrero, 

En segundo lugar tenemos lo que es una premisa socioc~ 

que es una 1I afirmación simple o compleja, pero que parece pr~ 

veerlas bases para la lógica específica de los grupos". ¡¡ Digamos que 

cuando los rniembros de un grupo dado piensan, su parte de. es-

tas afirmaciones propiamente llamadas premisas; que cuando sienten$ 

su forrna de sentir podría ser predicada a partir de estas prerrüsas, y 

que cuando actúan, -instrumentaran con acciones estas premisas o con~ 

c1usiones: a menos que una fuerza más poderosa interna o externa in

terfierall
• Tales premisas son aprendidas como afirmaciones de las -
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autorizadas y significativas de su contexto sociocultural represe~ 

tadas por los padres, y después por todos los adultos' de un grupo so

ciocultural. 

Las premisas socioculturales cumplen varias funciones..;. 

sociales pero la de mayor importancia reside en que 11 forjan las ba

ses más importantes para la creación de la realidad interpersonal y -

de grupo y ... son las bases para la única forma de comunicación que 

es comprensible para la mayor parte de la 

do. Además se infiere que 11 una de las más 

que vi ve en este mu!: 

dificultades para-

la comunicación internacional es la o la inexistenci.a absoluta de 

premisas socioculturales válidas para todos los grupos humano Sil ~ 

tlEs .relativamente "''''".J.J.!-'''-'..- el inferir las premisas socio-

eulturales de la familia y de los papeles que los miembros de 

acuerdo su sexo y S11 pero en una forma transcultural, afirma 

Díaz GuerreroJ es tl nece¡:la.rio descubrir precisar premisas socioc~ 

de valor mundial, clasificarlas culturas de acuerdo con 

y encontrar dentro de cada cultura su relación con las 

culturales locales". (Díaz 

Para Díaz 

tr!ODezadD con una de esas 

1968) . 

fue una situación casual el haber -

y a partir de ese 

momento se comenzaron a llevar a cabo diversos estudios transcultu-

rales para como las personas en diferentes culturas-

encaraban el stress. Las culturas a estudiar fueron la cultura nortea 

mericana y la cultura mexicana posteriorrnente se hicieron algunos-



64. 

estudios sobre la cultura inglesa, aunque no de tanta importancia co

mo en las otras dos, en las que se encontró componentes opuestos en 

la forma de resolver las situaciones de stress. Al estudiar este com

portamiento se hacen lógicas muchas formas que cada una de las cul

turas tiene para relacionarse y vivir cotidianamente. (Díaz Guerrero, 

1972) • 

Estudiando las dos culturas se a la conclusión de-

que ambas habían llegado a una decisión diferente de como debería de 

vivirse la vida (filosofía de vida), unos (los mexicanos), básicamente 

deseaban evitar el stress, y otros (los americanos) querían o tendían 

a encararlo. De esta forma los mexicanos se enfrentan pasivamente

al stress, mientras que los norteamericanos se enfrentan activamen

te. Los mexicanos, son sobrellevadores pasivos del stress y los nor

teamericanos. son arrostradores activos del mismo. Así pues la.falta 

de comprensión entre unos y otros se podía deber en gran parte a es

ta forma de resolver el problem.a del stress. (DÍaz Guerrero~ 1968). 

Básicamente la orientación pasiva contendría las carac

terísticas de la abnegación, la obediencia, el propio sacrificio, la s~ 

misión, la dependencia, la educación, la cortesía~ todas formas pa~ 

vas de manejar el stress y que 11 son •. de una muy bien iE, 

tegrada filosofía que indica que la mejor manera •.. de enfrentarse

al stress de la vida, es la de hacerlo pasivamente". (DÍaz Guerrero, 

1972). 



Desde el punto de vista psicológico, los manejadores -

activos del stress deberían "valorar el conflicto, la competencia, la 

acción, la agresividad, la igualdad, la libertad individua.l, la oportu

nidad para todos, la independencia, la informalidad, el contenido, 

más bien que la forma y el pragmatismo!!. (DÍaz Guerrero, 1972). 

65. 

Los aceptadores pasivos del stress deberían valorar la 

armonía, la protección, la dependencia, la cooperación, la ociosidad, 

los papeles prescritos en las relaciones sociales, la form.alidad, la -

forma más bien que el contenido -y la filosofía platónica. (Díaz Guerre 

ro, 1972). 

"P:sicosomáticamente deberá haber más hipertensión, -

úlcera del estómago y de los intestinos y coronaria, en los encarado

res activos del stress, psiquiátricamente, más hipocondriasis e hist~ 

ria entre los encaradores pasivos; socialmente. debería haber más -

intolerancia racial y discriminación en los encaradores activos y tar;:: 

bién más intolerancia para los sociópatas y para la enfermedad men

tal, para la enfermedad física y para los alcohólicos en los enfrenta

dores activos. Entre los manejadores pasivos del stress, deberá ha

ber más explotación económica, mayor distancia económica entre los 

ricos y los pobres, y mayor explotación personal, emotiva y económ2 

ca de un individuo por el otro (el aguante)!!. (DÍaz Guerrero, 1968, -

1972). 

Criminológican~ente deberá habel:' más crímenes por ga

nancia económica de los encaradores activos. En los aceptadores pa-



sivos del stress habría más agresividad explosiva después de llegar 

a los límites del aguante pasivo, crímenes como reacción del que-

brantamiento de las premisas socioculturales y a los problemas em~ 

tivos. (DÍaz Guerrero, 1968, 1972). 

Por lo que se refiere a la religión, el catolicismo es fun 

damentalmente una filosofía de aceptación pasiva del 'stress de la vi

da, y el protestantismo, una filosofía de encaramiento activo del --

stress. (Díaz Guerrero 1972). 

66. 
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liLa tendencia general de las personas a buscar la comp~ 

ñía de sus es fundamental en todas las investigaciones y -

teorías de la psicología social. La universalidad de este impulso puede 

explicarse por el aprendizaje que tiene durante la infancia.. cuan -

do la dependencia de los demás se refuerza y recompensa; la necesidad 

de ajena para realizar faenas y enfrentarse al medio; los impul -

sos instintivos y la necesidad de estimulacióno Cada una de estas expli-

caciones es ailllque la de los psicólogos prefieren 

otras que hac€1'l más en el que en el instinto"(HeI!.. 

ry Clay 1972 )~ 

"El impulso de interactuar con otros puede exp~ 

carse asimismo por la necesidad de atención, que a su vez~ está. rela -

cionada con la necesidad de percatarse de la propia realidad. La asocia 

cÍón con otras personas también nos proporciona un sentido de signüic!. 

ción. Al sabEr lo que significan los acontecimientos podemos resolver 

situaciones ambiguas desconcertantes o enigmáticass que de otro modo 

nos producirán ansiedad~ Al asociarnos con otros seres aprendernos a 

cierto grado de estructura o significación a nuestras experien -

cias y esto a su vez nos permite saber a quiénes nos parecemos (identi

dad) y a quienes no nos parecemos (definici6n). Una de las principales 



fuentes de esta clase de significación estriba en nuestra asociaci6n y 

afiliación a distintos gruposll (Henry Clay Lindgren, 1972). 

Entre las teorías de la atracción social nos encontramos 

con la atracción por apariencia, la ~a~tEr~a=c~c~i~6~n~~~~~~~1~~ la 

atracción por complementaci6n y la atracción 
----------~--~~---------

68. 

IfAunque las investigaciones han confirmado el criterio.pro-

pio del sentido común de que el aspecto físico es una base de laatrac

ción social" hay otros factores igualmente importantes entre los que 

destaca la semejanza de valores y actitudes~ Las investigaciones sobre 

el aspecto frsi.co tienden a ser un tanto vagas como explicaci6n de la 

atracción social" Quizá lo más que podemos decir sobre estre atributo 

es que el grupo cultural o subcultural del que una persona forma parte. 

define ciertos patrones de apariencia que adquieren determinado valor 

normativo. Cuando más se acerca. el aspecto de una persona a este pa

trón normativo.. más atractiva resulta a los ojos de quienes utilizan esa 

norma como base de' criterio. Sin embargo3 el aspecto físico es solo -

una de las bases de la atracción social. Los estudios de cierto 

ro de variables düerentes indican que las semejanzas compartidas pue

den ser igualmente importantes o tal' vez más 11 (H. Clay Lindgren~ 1972). 

A) Atracción por semejanza. 

En los últimos afio s se han efectuado muchos estudios para 

evaluar la relación entre el atractivo y las semejanzas compartidas de 

actitudes y valores. 
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Una gran cantidad de ínvestigaciones se han centrado en 

la relaci6n entre la similitud de actitudes y la atraccí6n interpersonal. 

Una hipótesis que ha recibido gran atención es la de que la gente gus -

tará de aquellos que posean actitudes similares a las propiaso Una se 

gu.l1da hipótesis es que la gente se percibirá a si misma como más si 

milar a aquellos que le gustan y menos similar a aquellos que le dia

Ambas hipótesis., en las que la atracción se mezcla con la pe!, 

cepción de similitud se relaciona con la atraccións ser deriva -

das de las teorías de la consistencia cognitiva.. principalmente de la tea 

ría del balance de Heider (Berscheid-Walster .. 1969}G 

Heider propone que la gente tiende a establecer sus rela -

ciones armoniosas en base a la percepción de la unidad de relaciones 

existentes entre objetos. De acuerdo con este autor, dos entidades dü!. 

rentes que son similares tenderan a ser percibidas como pertenecientes 

a una unidad (que tienen una relaci6n unitaria). De acuerdo a esta teor!a. 

una unidad positiva e. similitud percibida) debe inducir a una relación 

armoniosa (po e. agrado). Este proceso por supuesto .. debe operar a la -

inversa: el agrado para el otro sujeto debe llevar a la percepción de que 

una unidad de relaciones armoniosas existe (pG ee que el otro sujeto que 

ha gustado es similar a uno mismo) (Berscheid-Walster# 1969) .. 

Existen evidencias para la proposición de que los individuos 

que se gustan entre se perciben a si mism.os como más similares de 
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lo que realmente son. Los investigadores han medido ambas: la canti

dad de similitud percibida y la cantidad de similitud real que existe 

entre aquellos que se gustan mutuamente. Estos hallazgos indican que 

los individuos frecuentemente sobrestiman la extensión sobre la cual 

sus amigos comparten sus actitudes. Byrne y Blaylock (1963) Y Levin 

gel' y Breedlove (1966)~ por ejemplo, han encontrado. que la cantidad de 

similitud en cuanto a actitudes que realmente existen entre marido y -

mujer es significativamente menor que la cantidad de similitud que la 

esposa presume que existe. A medida que la magnitud de similitud asu

mida es mayor $ puede ser resultado de las necesidades de lIDa consis

tencia congitiva o puede ser también que marido y mujer tiendan a en -

fatizar sus similitudes y a esconder o evadir areas de desacuerdo en 

aras de la armonía (Berscheid y Walster.. 1 

La proposición de que el agrado lleva a 

des recibe su más fuerte apoyo de estudios en los cuales los 

tos de atracción han sido inducidos en base de otras similitudes actitudi

nales y en los cuales la interacción entre parejas no ha ocurrido. Un 

gran número de investigaciones se han centrado sobre la segunda propo

sición. la cual ha sido derivada de la teorIa de Reider y que dice: que la 

similitud 61 cuanto a actitudes producirá atracción interpersonal. ( Bers

cheid y Walster, 1969). 

Theodore M. N ewcomb ha desempeñado un papel principal 



71. 

en esta clase de estudio utilizándolos como medio para probar una 

teoría general de la atracción personal fincada en los intentos que 

los individuos implicados en situaciones interpersonales realizan para 

establecer relaciones afectivas armoniosas o" tal como N ewcomb las 

llama "simetricas" (Lindgren, 1972) 

"N ewcomb estudió el proceso de entablar relaciones en 

dos grupos de diecisiete muchachos universitarios cada uno. que convi 

vieron durante dieciseis semanas en una casa proporcionada por el in-

vestigadore Los estudiantes no se conocían entre antes del estudioo 

Las pautas por las cuales entablaron relaciones fueron estudiadas medi~ 

te cuestionarios que los jóvenes respondieron cada semana y que reve-

1aron sus elecciones y actitudes. N ewcomb halló que los compañeros de 

habitación tendieron a atraerse mutuamente desde el principio" indepen -

dientemente de la semejanza de actitudes y valores que pudieran tener. 

pero a medida que las semanas transcurrieron y que los residentes de 

la casa se conocieron" la mutua atracción fué más marcada en los indi 

viduos que tenían actitudes y creencias similareso Esta atracción fué 

especialmente intensa cuando dos estudiantes compartían actitudes simi

lares hacia otros miembros del grupo. Las actitudes hacia sí mismos$ 

fueron igualmente importantes; el individuo tendía a sentirse atraído por 

aquellos miembros del grupo cuyas actitudes hacia él .. eran similares a 

las que él mismo tenía respecto a su persona". (R. C. Lindgren .. 1972). 

En los estudios elaborados por N ewcomb con estos estudian 

tes, se encontró apoyo para la hipótesis de que al darle una oportunidad 
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adecuada a los individuos para familiarizarse unos con otros en. cuanto 

a actitudes p se generaría entre ellos una atracción predecible tomando 

en cuenta su acuerdo en cuanto a actitudes. La relación positiva entre 

atracción y acuerdo, fué estadísticamente significativa solamente al té::. 

mino de varias semanas de estudio~ Se encontraron relaciones simila

res entre atracción y similitud en otras actitudes y valores. Al saberse 

que tan similares eran los individuos antes de entrar en contacto~ uno 

podría predecir quien sería atractivo, para quién" en una larga estancia 

juntos~ pero no de quiénes serían amigos inicialmente o Evidentemente 

que tomo a los estudiantes una cierta cantidad de tiempo descubrir cua

les miembros de la casa tenían actitudes similares a las suyas, y cua

les las tenían opuestas. (Berscheid-VValster$ 1969). 

IIPor otra parte" Byrne y Griffitt (1966) indicaron a alum -

nos de primaria ,y secundaria que contestaran breves cuestionarios sobre 

temas que suelen interesar a los muchachos en esas edades. Más tarde9 

se aplicó a cada uno de ellos un cuestionario similar supuestamente con

testado por otro estudiante del mismo sexo~ pero que en realidad había 

sido contestado por los experimentadores de modo que· el porcentaje de 

conformidad con las respuestas del sujeto pudiera ser controlado. Se -

les dijo que indicaran hasta qué punto creían que les agradaría el otro 

individuo y cuán dispuestos estarían a aceptarlo como compañero de tr~ 

bajo. Ambas respuestas se consideraron como índice de la atracción -

que el estudiante sentía por el individuo ficticioo Los experimentadores 

variaron el grado de semejanzas desde el acuerdo total ha.sta el disenso 
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respuestas de los sujetos y las de los indh,-iduos ficticios en lo que 

respecta al grado en que se sentían atraídos por ellos. La relación 

fué bastante congruente con la observada en otros estudios de este 

tipo!! (C. L~ Lindgren g 1972)e 

B) Atracción por ComplementacióI].-

73. 

liLa teoría de la atracción en base a la complementación 

fué estudiada por Robert F" Winch (1958) quien observó que los mie~ 

bros de las dradas (grupos de dos personas) no basan su mutua atrac

ción en la semejanza de sus pautas de necesidades particulares" sino 

en sus diferencias que son complementarias. Es decir g un individuo 

que tenga el rasgo 'A' muy acusado, y el rasgo 'BI .muy leve" se sen'!!. 

rá atraído por la persona que tenga el rasgo 'A' muy leve y el rasgo 

I Bt muy acusado y viceversa. Winch, obtuvo cierta confirmacián de 

esta teoría en un estudio de las necesidades psicológicas y las caract~ 

rísticas emocionales de veinticinco matrimonios. El análisis estadístico 

de las calificaciones basadas en las evaluaciones psico16gicas" demostr6 

que los individuos asertivos tienden a casarse con los individuos recePE 

vos y viceversa y que las personas dominantes tienden a casarse con -

las sumisas. Winch observó pautas complementarias parecidas en otros 

rasgos" (Ca L. Lindgren$ 1972). 

En general los demás intentos que se han hecho para vali -

dar la proposición de WinchJl no han aportado muchas pruebas. Por eje,!!l 

plo, en 1m estudio realizado por Thomas J. Banta y Mavis Hetherington, 
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(1963)~ se observaron más que complementos en las pers,2 

nas que se atraen mutuamente. A pesar de estas pruebás en contra" 

la observación 'cotidil:U1a nos revela buen número de casos en los que. 

dos o más individuos se sientenmutuaniente atraídos porque sus cara~ 

terísticas se complementa.'I1. El problema estriba en ,que estos casos -

son más bien y es difícil desarrollar y probar teorías gen~ 

rales en casos especiales (C. Lo Lindgren~ 1972)~ 

Vemos que» la mayor parte de las. investigaciones sobre 

la atracción interpersonal apoyan la idea de que los individuos se sien-

ten atraídos por quienes son seqlejantes y que la similitud percibida 

suele atraer. Al parecer", la percepci6n de semejanzas en otra persona» 

contribuye al proceso de la identidad porque los' rasgos que mo percibe 

en sí mismo; se reafir.man al ser observados en atroo Las semejanzas 

interpersonales facilitan' también la interacción social.!' porque pueden 

servir como base de comunicacióng empatfa$ formulaci6n de las normas 

de grupo y pautas culturales de la conducta (C. Le Lindgren, 197.2),. 

C) Atracci6n por .Proximidad. 

La última teoría sobre la atracción interpersonal~ es la 

de la atracci6n de la propincuidad propuesta por George C. Romans, 

(1950) al señalar: "Si la frecuencia de la interacci6n entre dos o más 

:'-.,~ri e tt .1-, 

personas aumenta~ aumentará también el grado de it'r:a:::ci6n mutua y vi.-

ceversa" (Co L~ Lindgren, 1972) .. 

La validez de la proposici6n de Homans puede probarse al 
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observar la conducta de las personas que se juntan por casualidad y 

determinan a quienes encuentran atractivos. En el estudio de N ewcombJl 

mencionado anteriormente" los- estudiantes que compartían la habita -

ción, tendieron a expresar 1.ma mutua preferencia desde que empezaron 

a residir en la casa, y en otra investigación William H. Whyte Jr. -

(1956) estudió las notas sociales publicadas en cierto peri6dico de una 

área suburbana pr6xima a Chicago, y tom6 notas sociales publicadas en 

cierto periódico de reuniones sociales. Observó que un enorme porcen

taje de los participantes eran vecinos, particularmente los que vivían 

enfrente o al lado" Las familias cuyos hijos jugaban juntos» también e~ 

tablaron una interacción debida a ese hechos más no por iniciativa pro

pia (C. L. Lindgren, 1972). 

Otro estudio que muestra el efecto de la propincuidad fué 

realizado por Robert F" Priest y Jack Sawyer (19J35) quienes investiga-

ron las pautas de atracción en una residencia para 320 hombres que se 

estableció en cierta universidad.. Los h"'1vestigadores encontraron que los 

estudiantes escogían sus entre vivían cerca de enosq a~ 

que el hecho de ser miembros de la misma clase de se.mejan -

tes) también fué un factor 

vivieron los estudiantes en la 

Sin em.bargo" cuanto más tie.mpo 

.menos fué la importancia de 

la y entablaron mayor número de amistades con otros com-

pañeros que vi vian más 1972) .. 

nAsí pues, parece ser que la propincuidad es un factor im 

portante en la atracci6u$ debido en parte) a que brinda a las personas 
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algo en común. es decir. que los individuos sienten cierto grado de 

por el hecho de compartir la misma área residencial y 

de tener probablemente, casas !Ill.W parecidas" (Co LG Lindgren» 1972). 

La teoría de la disonancia cognocitiva fue propuesta por 

León Festinger (1957) y está basada en la suposición de que el 

duo intenta "establecer armonía" coherencia o congruencia entre sus 

opinionesJ> actitudes, conocimientos y valores 11; lo que Festinger llama 

"elementos e ongnocitivos11 o Festinger observa que 

de elementos cognocitivos en relaciones mutuas 

existir pares 

consonan 

tes y disonantes. La relación es cuando dos elementos no 

tienen nada que ver entre sí; es consonante si un elemento deriva. de 

otro, y es disonante si al considerar solamente ambos elementos $ lo 

contrario deriva del otro. El siguiente ejemplo ilustra lo que Festinger 

entiende por "derivar"; ocurre un acontecimiento que invalida una creen 

cia que es importante para los miembros de un grupo determinado" En 

este caso~ la creencia ha llevado a los miembros del grupo a esperar 

algo distinto de lo que ocurrió realmente# es decir 1! el acontecimiento 

no deriva lógicamente de lo que creyeron cierto. (Lindgren" 1972; Mann 

León, 1972). 

It Como el individuo se esfuerza por mantener armonía o 

consonancia entre los elementos cogr.l.Ocitivos# la disonancia da a 

tLl'la presión para disminuirla y el de estará de acuerdo 
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con el grado de disonancia que exista. Festinger señala que la diso

nancia opera como un impulso, una necesidad o una tensión. Cuando 

aparece, provoca una acción para reducirla~ así como la aparición 

del hambre lleva una acción para que disminuya. La disonancia puede 

solucionarse~ o al menos, reducirse al cambiar uno de los elementos 

cognocitivos$ al añadir otros nuevos o al reducir su importancia. Por 

ejemplo~ la disonancia que aparece cuando otros individuos disienten 

de nosotros§ puede disminuir si cambiamos de opinión~ si logramos 

que los otros cambien la suya o si decimos que el disentimiento no 

es fundamental" (C& L. Lindgren; 1972). 

" Algunos aspectos de la conducta humana se aclaran y 

comprenden mejor, cuando se consideran en los términos de la disonan 

cia, pero esto no significa que toda la conducta sea un esfuerzo por -

evitarla. Procuramos evitar la disonancia porque buscamos la consonan 

cia. Nos sentimos más cómodos.. en términos psico16gicos, cuando en 

los diversos acontecimientos de nuestra vida.. podemos proceder como 

si fueran congruentes y estuvieran relacionados entre sí. (C. L. Lind

gren, 1972). 

"Por ej emplo, algunas investigaciones sobre la atracción 

interpersonal puedan explicarse por la disonancia cognocitiva" a~r como 

por la atracción mutua basada en la semejanza" (CQ L" Lindgren. 1972). 

El estudio de Dorothy M. Kipnis (1961) aporta algunas pru~ 

bas al respectoe Esta investigadora pidió a siete estudiantes universit8;-
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curso vivieran juntos en la misma residencia~ que se describieran 
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a sí mismos y describiera.l1 también a los ocho muchachos que vivían 

más cerca de su habitaci6n$ indicando preferirían como compa-

ñero para salir con muchachas3 co.mpartir la habitaci6n~ estudiar. etc. 

También se les pidi6 que dieran el nombre de su mejor amigo y del 

compañero de habitación que mAs les desagradaba. Seis se.manas des

pués administró las mismas medidas y planteó las mismas preguntas. 

Al principiar el estudio los jóvenes tendían a percibir menores dliere!! 

cías de personaUiad con sus .mejores amigos que con los compañeros 

de habitación que más les desagradaban. pero al final. los que primero 

percibieron que sus mejores amigos diferían relativamente de elloss 

bía.l1 cambiado más la percepci6n de sí mismos que aquellos que desde 

el principio percibieron que sus a.migos se les parecían. Hubopues~ Wla 

tendencia a cambiar la percepción de sfmismoss de modo que armoniza 

ra con la que tenían de sus mejores amigose Es interesante observar -

que los estudiantes que atribuyeron a sus amigos más características 

negativas que a sí mismos, tendieron a romper las a.mistades con más 

frecuencia que los que percibieron tipa preponderancia de los rasgos p~ 

sitivos. (C. L. Lindgren, 1972). 

11 El estudio de Kipnis nos indica que preferimos pensar 

que nuestros amigos se parecen a nosotros. Esta similitud percibida es 

cognocitivamente consonante, má.s que disonante. Cada vez que percibi -
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mos que las características de nuestros amigos difieren de las nues

tras, ese crea una disonancia que puede resolverse al cambiar nuestros 

valores y actitudes de modo que están más en consonancia con los su

yos o poniendo fin a la amistad"w (C. Lo Lindgrenb 1972). 

"Otro modo de resolver la disonancia consiste en suponer 

una semejanza mayor que la que realmente existe~ En el estudio ya m~ 

cionado en páginas anteriores, Levinger y Breedlove (1966) entrevistaron 

a 60 matrimonios de clase media y de este modo obtu'lTleron muchos da

tos sobre los objetivos familiares.. las pautas de comunicación ll el apoyo 

social y emocional, etc. Descubrieron que la satisfacción que los cónyu -

ges hallaban en el matrimonio# estaba más significativamente relaciona

da con su supuesto acuerdo sobre los objetivos; que con el acuerdo real 

que había entre ellos. Es decir" las parejas que se llevaban mejor ten

dían a asumir que poseían puntos de vista similares. Al parecer# que 

fueran verdaderamente similares# tenían menos importancia. La disonan

cia que hubiera podido haber entre sus actitudes y sus creencias~ habla 

sido solucionada por su tácita suposición de semejanza. Es como si dij.!:, 

ran: "puesto que nos agradamos mutuamente; debemos tener las mismas 

opiniones 11 • (C $ L. Lindgren J 1972 l. 

Roger Brown (1965), ha elaborado lID modelo congruente 

en términos de organización de actitudes. afirmando que "los objetos 

de valor positivo; deben ser enlazados por uniones asociativas 
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lar mente los valorados deben ser enlazados 

también por esas uniones asociativas'\ pero entre objetos positivame,E 

te valorados y objetos negativamente valorados, debe haber,·só10 unio

nes disociativase Cuando estas reglas son violadas" el estado de dese

quilibrio existe presumiblemente, y la tensión es generada y reducida 

solamente cuando el equilibrio es restaurádo. Esta restauraci6n del ba

lance o consistencia se asume que es acom.pañada por una reol"'denaci.órt. 

de los varios componentes que httn 8.stado dentro del desba -

lan.ce. ( Me 1970 ). 

Cuando se presenta este dile.ma existen dos nucleos en los 

cuales 'lma situaci6n como ésta 

luchar con las IIcogniciones 

ser snalizada$ Uno involucra el 

y otro" el examinar las 

nativas que resolvera."'1 las discrepancias y restaurarán el balance o 

librío de la estructura cognit;,iva que produce el stressQ (Mc Gili:nies, .. 1 

Es suficiente hacer notar que el análisis precedido en es -

tos términos de stress" es resuel,t o a través de algún de reorga -

nizaci6n cognocitiva que resulta en: a) una substitución de nuevas pre -

posiciones para aquellas que no pue~en ser reconciliadas con los ele -

mentos disonantes 3 o b) la distorción o rechazo de la información diso

nante. (Me Ginnies,¡; 1970). 

"e·omo los elementos conceptuales en las teorías del bal~ 

ce; congruencia y disona.ncia son e~encialmente similares~ debexrlos po-
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ner este aproximamiento cognitivo a la organizaci6n de las actitudes 

en términos del modelo de balance sugerido por Newcomb". (Mc Gí-

mues, 1970). 

liLas sistemas de Fritz Heider (1946$ 1958) Y de Theodore 

Newcomb (1953" 1961) sobre el sistema para explicar el modo en que 

los individuos mantienen consonancia, equilibrio y organizaci6n entre -

las actitudes tienen muchos rasgoscom.unes~ pues ambos desc.riben una 

de homeostasis cognocitiva, es decir" la tendencia de las acti-

tudes a desarrollarse ti orientarse de modo que se crea un estado de 

coherencia o de equilibrio. (C. L., Lindgren.. 1 

En esta teoría podemos identificar tres tipos de estados : 

a) El estado normal, o estado de descanso o de equilibrio~ 

La intromisión de ciertas fuerzas acontecimientos que 

trai3tornan este estado nor.mal. 

c) La operación de ciertos meca.71ismos o procesos cuya fun -

ci6n es restablecer el estado normal del sistema~ 

a estos tres estados con los nombres de 

y esfuerzos para cambiar 3 con objeto de 

blecer el 

"En el estado de al in di viduo (p) le ag1"'~ 

da la otra persona (o) y los dos están favorablemente dispuestos hacia 

cierto con quien tienen lIDa En el segQndo estado 
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de equilibrio. a (p) le agrada (o)" y ambos están desfavorablemente 

dispuestos hacia (X);. En el tercer estado, (o) se comporta o siente 

negativamente hacia (p) y (X), pero a (p) le agrada (X). En el cuarto 

estado (o) se comporta positivamente respecto a (X)~ pero a (p) le 

desagradan ambos". (C6 L. Lindgren. 1972)~ 

En términos de N ewcomb~ un modelo no balanceado es 

aquel en el que en de sus elementos exista ya 

sea en el pensamiento de una persona hacía la otr8.o o ell. la actitud 

de cualquiera de las dos personas con respecto al 

Un sistema de balance es aquel, en el que los dos individuos involucra 

dos tienen relaciones positivas entre ellos, al mismo que 

tudes similares hacia un objeto psicológico (Me Ginnies 1970 ) Estos -

estados de equilibrio se caracterizan por el bienestar y la armonía -

que hay entre los elementos» mientras que los estados de desequilibrio 

se caracterizan por el malestar" la falta de ar.monía y la generación 

de actividad par~ restablecer alguna clase de equilibrioo Los sIstemas 

desequilibrados estan representados en la vida por los conflictos psic~ 

lógicos en las actitudes o· en la conducta hacia los demás (C o L. Lind

gren. 1972; Brown, 1965). 

Debe quedar claro que la determinación de balance o iro

balance en cualquiera de las relaciones que hemos descrito5 se ha he

cho pormultiplicaci6n de los signos; dos negativos y un positivo.. da 

'tm positivo; dos positivos' y un negativo, da 1m negativo. En general~ -
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debemos suponer que los sistemas de imbalance, aquellos que invo

lucran conductas incompatibles p son en alguna forma aversivos a los 

individups involucrados. Los sistemas de balance proveen de un re -

forzamiento positivo a ambos participantes en la interacción y tienden 

a ser mantenidos (Me. Ginnies, 1970) 

En las situaciones reales no solemos invertir fácilmente 

los elementos positivos y negativos. Aunque nuestros sentimientos ha

cia otras personas pueden ser descritos en términos de triadas de te!!. 

sión y de equilibrio, estas triadas están engranadas en sistemas com

plejos y múltiples cuyas diversas partes estánmutuam.ente relaciona -

das y entrelazadas. Heider afirma que el desequilibrio provoca stress. 

de la intensidad de éste dependen que invirtamos o no las actitudes o 

los sig-nos • 

Por otra parte# Newcomb (1961) define stress como ¡'una 

gran tensión por obtener simetría", por lo que se dice que los siste -

mas que carecen de armonía, sufre una especie de tensión que tiende a 

encaminar al individuo hacia el restablecimiento de la armonía. Con to

do, la mayoría de nosotros puede tolerar una tensión considerable sin 

sentirse obligados a invertir nuestras actitudes una vez que han sido -

formuladas (C. L. Lindgrens 1972)0 

A unque la teoría de la disonancia y la teoría de equilibrio 

están basadas en la asunción de que la conducta del individuo esta mo-

tivada, hasta cierto punto» por un deseo .de mantener coherencia. conso 
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nancia y simetría entre los elementos cognoscitivos, hay algunas di-

ferencias entre ambas. teorías del balance se ocupan de descri-

bir los sistemas de equilibrio y el modo en que se mantienen s mien

tras que las teorías de la disonancia se esfuerzan en predecir lo que 

ocurre cuando el equilibrio no se mantiene debido a la intervención 

de elemento cognoscitivo inesperado. (C. L Lindgren .. 1972" 

Browl1., 1965). 
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En el presente capítulo analizamos los diversos facto

res que pensamos estarían relacionados con el hecho de que la mujer 

tuviese éxito o no en la práctica del método psicoprofiláctico. 

Consideramos que algunos de estos factores son pautas 

fundamentales en el desarrollo de la personalidado 

Los autores nos hablan de la seguridad, como una de -

las bases ftmdamentales para tUl desarrollo adecuado de la personaJ¿, 

dad. y que la adquisición de este factor estaría limitado cuando exi..:! 

ten factores tensionales y cuando no se gratifican las necesidades 

básicas de pertenencia" a17lOr y respeto (Otero# 1965 L 

más adelante vernos que las bases de la es-

tán dadas por un desarrollo dentro d2 Ul'l marco rígido y ca 

rente de afecto 1962 ). 

Estos dos aspectos; la y el prejuicio, pue -

den aunarse en cierta forma a de las características de ·pasl. 

vidad dadas por el Dr. Dfaz Guerrero: la obediencia. la sumisión y 

la dependencia. Así pues la interrogante de si los 

sujetos inseguros son dependientes y sumisos y de si los sujetos pre

juiciosos tienden a la obediencia y a la formalidad. 

Aún cuando Díaz Guerrero pone en la contraparte de la -
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balanza cualidades positivas del enfrentamiento pasivo al stress~ 

dignas de tomar en cuenta como la tolerancia social y la coopera~ 

vidad, no deja de llamarnos la atención que muchas de las cualid~ 

des pasivas se encuentran también en las personalidades inseguras 

y en las caracterológicamente 

Por otra parte, y analizando por 

rísticas que pensamos encontrar relacionadas con los 

o no exitosos" en el parto nos encontra.ffiOS con 10 

las éaracte-

exitosos 

Primero.. con respecto a la personalidad prejuiciosa .. he

mos visto que en términos generales, éstas personas tienden a 

sus acciones en una forma tradicionals apegándose a las costumbres 

establecidasg puesto que su necesidad de definici6n (Allport, 1962) 

hace que se apeguen a ellas para tener un parámetro de referencia en 

que apoyarse. Por otra parte, la personalidad prejuiciosa es rígida en 

sus juicios. conservadora y propensa a colocarse en situaciones de do

minación y sumisi6n (Adorno.. 1965). Para este tipo de persona, supusimOf 

que su forma de pensamiento hace que difícilmente cambie de opinión, 

con respecto a los juicios que se ha formado. 

Viendo esto. nos planteamos una primera i.nterrogante : 

¿ Podría una persona prejuiciosa cambiar por medio del entrenamiento 

de la psicoprofilaxis su forma de pensamiento hacia la forma tradicio

nal. en que sabe se ha llevado a cabo el parto hasta ahora en nuestra 

sociedad ? ¿ Podría asimilar las enseñanzas del curso y cambiar su 



que dado el factor socioeconómico de donde nuestra muestra$ es-

ta pasividad no lo sería tanto o Suponemos que las clases econ6micas altas; 

tienden a identificarse con la forma de vida estadounidense, más que con el 
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nuestro jj sería un por decirlo así. Sin embargo~ nuestro interés qu!:, 

dÓ centrado en. la forma en que los sujetos que estudiamos enfrentaban sus 

problemas cotidianos. Suponemos encontrar sujetos altamente activos.., 

la escala de Diaz Guerrero~ sin embargo, esperamos que los sujetos que 

tres grados de actividad menores .. un menor é:xito en la del 

todo. Los sujetos pasivos~ aún cuando tuvieran el factor !Iaguante" de que habla 

D!az Guerrero,? tienen una form.a coti.diana o usual de enfrentarse a los 

nlas~ la por lo tanto esta ser'fa forlna C0:i.11,Q enfrentarían el 

presentado y as! en este caso" nuestra es ¿Puede una persona SUD.1.i-

sa~ obediente y dependlelrrtt~~ llevar activamente el o por el contrario, 

¿ la pasividadpodrfa contribuir al éxito esperado ? 

Finahnente nos encontramos ante las relaciones interpresona -

les en la pareja b Y cómo esta relación puede afectar los resultados del 

método. La teoría de atracción personal nos habla de que si dos sujetos 

se perciben como semejantes ~ tenderán a pensar que tienen las 

mismas actitudes. Así pues; nos abocamos a investigar en grado 

ésta supuesta semejanza tenia relación con nuestro objeto de· investiga. -

ci6n. Si encontramos más semejanza supuesta entre los c6nyuges, pod~ 

mos suponer una buena relación entre ellos. Por el contrariO$> una no

semejanza supuesta~ nos hablaría de una mala relación entre los mism.os. 
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y qué sucede cuando hay una "supuestatl buena relaci6n en la pareja ? : 

inferimos que en este caso~ la mujer sentirá el apoyo del esposo y ten

derá supuestamente a pensar que su cónyuge tiene los mismos objetivos 

y metas que ella¡ obteniendo con esto mayor éxito; en caso contrario l el 

mecanismo funcionaria a la inversa. 

Dejando así nuestras interrogantes" pasemos a revisar las hi

p6tesis que planteamos y veamos en que forma las resolvimos y los sor 

presivos resultados que se obtuvieron. 



CAPITULO 11 
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PROCEDIMIENTOS 

1. Objetivo de la Investigaci6n 

El objetivo de nuestro estudio es el investigar algunos 

aspectos psicológicos que se encuentren relacionados con el éxito o 

fracaso de las mujeres al realizar el parto psicoprofiláctico. 

Pensemos que el factor seguridad, los prejuicios adq~ 

ridos y la forma de enfrentar y resolver problemas estarían relacio

nados en alguna forma al mayor o menor éxito en la obtención de me

tas que una persona se propone y que en este caso sería la de llevar

a cabo un parto con el mínimo de dolor y la máxima cooperación de -

parte de la madre. 

También consideramos el factor de apoyo de parte del -

esposo, puesto que si éste mostraba un supuesto acuerdo en actitudes y 

en la realización de una meta en común, la paciente tendría un fae

tor más a favor de su éxito y no una barrera para la consecusión de-

la meta. 

Incluimos también los resultados obtenidos en las entre 

vistas y cuestionarios que aplicamos a los sujetos y que pensamos 

arrojarían algunos datos importantes sobre el tema a investigar. 

Basándonos en lo anterior, fijamos como objetivos de -

nuestra investigación las hipótesis que a continuación se enumeran, -

sin dejar de tomar en cuenta que dentro de la misma encontraríamos 

aspectos que quizá no hemos tomado en cuenta y que tuvieran un peso 

importante en relación con la forma de realizar el método psicopro

filáctico. 
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Sin antes de quisiéramos aclarar al-

gunos términos utilizados en nuestra investigación. 

La lnuestra., como más adelante será descrito" fué dividida en 

cinco grupos Ca d, e), de acuerdo al grado de ~éxito obtenido" esto 

se hizo siguiendo el criterio de los investigadores y de acuerdo a las opi

l1.iones e:xfernadas por los sujetos en la entrevista o.e post-parto~ donde se 

tl"at6 de evaluar los resultados obtenidos por la paciente o De esta forma 

el grupo A:. denominado grupo exitoso" está. constituido por los tres 

ros grupos de la clasificación y el grupo B o grupo no-éxitoso." está com.

puesto por los dos últilnos grupos de la claslficaci.6n llevada a cabo. 

El grupo IIA" o grupo de' máximo está. formado por el 

primer grupo de la clasificaci6n y el grupo HB" denominado de 

mínimo éxito9 está formado por el últllno grupo de dicha clasificación. 

El grupo a estaría formado por el primer grupo de la claslli.

caci6na y el grupo e por el último grupo denominando al· primero (a) 

grupo de mucho mayor éxito y al segundo (e) grupo de mu.cho m.enor 

éxito. 

La mediana del grupo combinado,i se denominará a la mediana 

obtenida por las clasificaciones totales combinadas de ambos grupos. 

La clasificaci6n de Maslow sobre seguridad-inseguridada es 

aquel parámetro de puntuación que el mismo autor designa para clasi~ 

car a la seguridad y a la inseguridad en la pruba por él mismo e1a-

borada." 
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Hipótesis nula 1 A ::: B 

No habrá diferencia significativa en cuanto al grado de 

seguridad, según el Inventario de A. H. Maslow, entre las mujeres 

exitosas y las menos exitosas (clasificando como alta y baja seguri-

dad a partir de la mediana del grupo combinado). 

Hipótesis alterna 1 A ~ B 

Se encontrará una diferencia significativa en cuanto al 

grado de seguridad, según el Inventario de A. H. Maslow, entre las 

mujeres exitosas y las menos exitosas (clasificando como alta y baja 

seguridad a partir de la mediana del grupo combinado). 

Hipótesis nula Ir A B 

N o habrá diferencia O .• ;,,, ... "'-' ....... ,~"", • .1. en cuanto al grado de 

el Inventario de ;:;egurVCl.ala-.m~3e~~m:'1 de A.H. -

lVIaslow, entre las exitosas y las no exitosas (de acuerdo -

con la clasificación sugerida por Maslow). 

Hipótesis alterna II A fo B 

Si habrá una diferencia significativa en cuanto al grado 

de el Inventario de Seguridad·-Inseguridad de A. 

Maslow entre las mujeres exitosas y las no exitosas (de acuerdo con 

la clasificación sugerida por Maslow). 

'LU'UI.C"'." nula 111 A B 

No existirá diferencia significativa en cuanto al grado -

de pasividad-actividad, según el Inventario de Filosofía de Vida del-



Dr. R. Díaz Guerrero, entre las mujeres más exitosas en su parto 

y las menos exitosas en el mismo. 

Hipótesis alterna nI A f B 

Habrá una diferencia signüicativa en cuanto al grado de 

pasividad-actividad, según el Inventario de Filosofía de Vida del Dr. 

R. Díaz Guerrero, entre las mujeres más exitosas 'en su parto y las 

menos exitosas en el mismo. 

Hipótesis Nula IV A B 

No habrá diferencia significativa en cuanto al de 

prejuicio la Prueba de Actitudes Prejuiciosas de Adorno, Sand 

fora y colaboradores, entre las mujeres' 

exitosas en el parto psicoprofiláctico. 

exitosas y las menos -

Hipótesis alterna IV A f: B 

Habrá diferencia significativa en cuanto al grado de pI'''::: 

juicio, según la Prueba de Actitudes Prejuiciosas de Adorno, Sand

ford y colaboradores, entre las mujeres más exitosas y las menos

exitosas en el parto psicoprofiláctico. 

Hipótesis nula V A B 

No habrá diferencia ~ignüicativa en la It semejanza su

puesta" de las mujeres con sus esposos, entre el grupo más exitoso 

y el menos exitoso con respecto a las actitudes prejuiciosas, 

la Prueba de Actitudes prejuiciosas de Adorno, Sandford y Cols. 

Hipótesis alterna V A F B 

Habrá diferencia signif.icativa en la 11 semejanza supue_~ 
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tall de las mujeres con sus esposos, entre el grupo más exitoso y 

el menos exitoso con respecto a las actitudes prejuiciosas, según 

la prueba de Actitudes Prejuiciosas de Adorno, Sandford y Co1abor~ 

dores. 

Hipótesis nula VI A B 

No habrá diferencia significativa en el grado de ti segu

ridad supuestal
! de las mujeres con sus esposos entre el grupo más 

exitoso y el menos exitoso con respecto a la seguridad, utilizando -

el Inventario de Seguridad-Inseguridad de A. H. Maslow. 

Hipótesis alterna VI A f B 

Se encontrará una diferencia significativa en el grado

de 11 seguridad supuestal
! de las mujeres con sus esposos entre el -

grupo más exitoso y el menos exitoso utilizando el Inventario de Se-

guridad-lnseguridad de A. H. Maslow. 

,1.1.L",V"";;ii:>LO nula VII e 

No habrá diferencia o"-~;; ... .wLJ.""~""'"L entre el grupo de má-

ximo éxito y el de mínimo éxito con respecto a la seguridad, utilizan 

do el Inventario de Seguridad-Inseguridad de A. H. Maslow. (toman 

do como máximo éxito a las mujeres que tuvieron un máximo de re

lajación y un rnínimo de dolor y como mínimo éxito a aquellas que -

manifestaron tener contracciones muy intensas y pidieron anestési

cos). 

Hipótesis alterna VII a f e 

Habrá diferencia OJ..~;HJU.""~""¡"J, entre el grupo de máxi-
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mo éxito y el de mínimo éxito con respecto a la seguridad, utilizando 

el Inventario de Seguridad-Inseguridad deA. H. Maslow. 

Hipótesis nula VIII a e 

No habrá diferencia significativa entre el grupo de má

ximo éxito y del de mínimo éxito con respecto al grado de prejuicio; 

utilizando la Prueba de Actitudes Prejuiciosas de Adórno; Sandford 

y Colaboradores. (Tomando como máximo éxito a las .,..,.-,"':;0,.,.,'"",0 que -

tuvieron un máx:imo de relajación y un mínimo de dolor y COlno mír:.i. 

mo éxito a aquellas que manifestaron tener contracciones muy inten-, 

sas y pidieron anestésicos). 

Hipótesis alterna VIII a '-1 

Habrá diferencia signilicativa entre el grupo de máxi

mo éxito y el de míninlO éxito con respecto al grado de prejuicio, -

utilizando la Prueba de Actitudes Prejuiciosas de Adorno, Sandford 

y Cols. 

Hipótesis nula IX a e 

No habrá. diferencia significativa entre el grupo de má

ximo éxito y el de mínimo éxito en cuanto al grado de pasividad-ac~ 

vidad, según el Inventario de Filosofía de Vida del Dr. Díaz Guerre

ro. (Tomando como máximo éxito a las mujeres que tUvieron un má

ximo de relajación y un mínimo de dolor y corno mínimo éxito a aqu~ 

Has que manifestaron tener contracciones muy intensas y pidieron -

anestésicos) . 
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Hipótesi.s alterna iX a I e 

Ha.brá diferencia slgni.ficativa entre el grupo de máxl-

mo éxito y el de m(nuno éxi.to en cuanto al grado de pasividad-acti-

v tdad, según el Inventario de FilosoHa de Vida del Dr. R. D(az Gue 

rrero. 

MJ.tenal 

El materml utilLzado para la lnvestigacl.ón fue el siguien-

te: 

a) 

b) 

e) 

d) 

e) 

f) 

Inventario de Seguridad - Inseguridad de A. H. Maslow 

Escala de Actitudes Prejuiciosas de Adorno, Sandford y Cols. 
cal3. F). 

Inventarlo de Fi.losofra de Vi.da del Dr. Rogelio Draz Guerrero. 

Cuesti.onarLo Socio-Económlco. 

Entrevista y Cuestionario sobre motiVaci.ones pa.ra tomar el cur 
so, i.nformaci.ón general sobre embarazo y parto e informaclón
general sobre el aspecto de educación sexua1. 

Cuestionario y Entrevlst-t de Post-Parto 

Inventario de de A. H. Maslow 

El inventario de Seguridad- Inseguridad de A. H. Maslow 

esti basado en una serie de investigaci.ones clíni.cas y teóri.cas de Dr. 

M.1GlOW sobre la seguridad y la inseguridad emocional. Dicho mven-

tar LO se propone med ir s e ntlrrlle nt0 s de segurldad en las pe rsonas I 

refiriéndose a sentimientos como d. todo aquello que el mdi..vlduo cono-

ce y maneja. (Sonia Gojman, 1970). 



si.dera que se reallzó una escala fundada en crtterLOs de validación. 

Estos estúd ios dieron pauta :l. una ltst-l de 349 prei;untas (Jara ser 

contestadas si, no,? Esta prueoa preliminar del test se aplicó :i 

varios cientos de alumnos de "college" y se corroboró por medio 

de entreVistas e interrogatorios. (Gojman, 1 D70). 

Después de realizar un anális is, 71 de la:::. preguntas 

fueron omitdas porque correlacionaban con autoestimación, 52 fue-

ron exclu idas por otras razones (como religiOn# sexo, etc.) y de 
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las 224 restantes se seleccionaron 130 que constituyó la segunda f0E. 

ml del test. Esta segunda forma fue aplicada a 1000 estudiantes en 

el trasncurso de varios anos ut i1 izando p:1ra validarlo entrevistas y 

revisiones de autobiograHas de personas que so1i.cLtaban ayuda psico

lógica o que ten(an problemas. Después se inCLuyeron 80 preguntas 

con oajeto de una mejor validación cHnica y estas preguntas fueron 

sometidas a un nuevo análisis para obtener la forma fmaL (Otero y 

de Alba, 1965). 

Para el control de la prueba se hiCieron dos estudios: 

1) El de Thorndike y Orge que denomin..lron "gen-like " que indica 

1:1 pos ib il idad de que los cuestionarios pue dan ser contestados si 

o no, sin importar el contenido de la pregunta. En la forma 

fin3.1 del test se tiene una suma igual de contestaciones afi.rmati.

vas y negativas. 

2) Se subdlVldió la prueba en 14 subsrndromes y en la forma fmal c~ 



da subsíndrome e'stá re¡Jresentahdo por i.gual número de pre 

guntas. La forml fin·.ll est1 integrada por 75 preguntas, divl

d l.dJ.8 en tres grupos de 25 cddél uno que pueden i::ie r util1.za.das 

ind tVlducl.ménte. El ¡Junhje total €::;tá mE:::jor estructurado por-

que conti.ene un muestreo s i.stemático y contro~ado 

de las d.spectos eonocldos de J.a segurtddd 

divlduos. 

cada. LUlO 

de lOS ÍJ.~ 

Para tener i3. segun.dad de que 1.a pIrueba nüdiese segu:

ridad, "coldmente se llevJ.ron a cabo una serie de controles: 

,-.:.) Di.ferenci.as de sexo. Las preguntas que m:ótrcaOan una dl.feren

cia substancial entre los sexos fueron elim madas, para que la 

prueba no La!:) provocase 

b) Difereúci.as en Religión. Los cuestionarLOs fueron dplicados a 

sujetos protestantes J judios y catóLicos, para eHminar diferen

ci.as en este sentido. 

e) Diferenci.ab de autoestimaci.ón. Por estar la autoestimaci6n rn-

ttmamcnte 11gad3. la las preguntas que se conside-

raron referentes d. "esta fueron descartadas correlacionándolas 

con el "SOCial Fersonality Inventoryil obteni.éndoseuna correla

ci.ón muj 

d) lds d lferencias en edad fueron cons I.derad . .:l.s com o un factor un 

portJ.nte utul.zándose en la estandarizaci.ón original solo fJcrso-
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n,lS entre 17 y :¿3 atios. 

e) LJ.s caracter(shcas del grupo orig mal fue ron 13.8 s 19u Lentes: 

Un grupo de estuduntes resi.dentes en N. Y .. estudll.ntes del 

colegLO de Brooklyn y de la Uni.versidad de COLUmbLa, de cla.se 

media y dE: alta i.nteligenCLa, de este grupo 80% eran estudian 

tes de psí.cologra y 50% Judios. 

f) Los subs índromE:s de seguri.dad ps ico lógica están cas i. 19u3.l

mente representados, con lo que se logra que eL test sea de se 

guri.dad en general y no de un aspecto partlcul.¡r de esta. 

g) L.'l tendenci.a a contestar todas ias preguntas 61 o n.o se controló 

al exi.stir la m it:3.d de las preguntas pa n. md í.C·lr segur idad con

testando si y la otra mi.tad que í.ndicaba inseguri.dad si se contes 

boan tamblén afLrmat ivarnente. 

100. 

[1) Se emp,earon varl.3.S técni.cas para J.segurar claridad en las pre

guntas y para que estas no se cons lderaran amblguas o confusas, 

tod:.:l,;:: las p ;eguntas i.nte rrogan sobre una sola cosa, las palabras 

raras y largas se evLtaron para poder utí.ltzar el resultado con 

duerentes tipos de roblación y educaci.ón. 

1) El inventario solo ffilde los srntoma::-i de inseguridad más caracte

rístico::; y no de un determ inado tipo de i.nsE.gur tdad neurótica. 

j) Se ellminaron preguntds locales, cu,turale.s y contemporáneas. 

lq Se retuvieron úl11.camente ldS pi'eguntas que di.ferenciaban sufi

cl.enteme~1te, h,ici.endo el test m;1s compl.eto y ¡.;ráctico p...lra la 

mvestigdci6n. 
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La.s clasificaci.ones finales de los pesos se designaron 

medtante la tabla con;:;trulda pur Flanagan en su "Anáüsi.s Faetona! 

en el E:3tudio de la Pers0nulldad". No se puede esperar que los pe 

sos sea.n muy exactos, ya que la:3 c'llifi.caciones no están normalmen-

te distribuidas. (Otero y de Alba, f:i65). 

Va.lidación del Inventario. No fue posi.ble validar la. prueba con un 

entedo externo pero se aplicaron entrevi.stas a ci.entos de personas 

y se recopiL.u'on cu:estionarios de las mismas. La correlaci6n entre 

el cuestionario y la. escala de autoestimaci.ón elaborada por el propio 

MasloVil fue de. 1 pero ninguna técni.ca fue sufiCiente por si misma 

~or lo que se utiliZÓ una lIvalidaci.6n substitut:a.". Se preguntó a. los e~ 

tudiantes que tan de acuerdo estaban con la. califi.cación ootenida y el. 

concepto que tenían de si mi.smo, para esto se les rnstruy6 previamen-· 

te acerca del test y del concepto de seguridad. El test fue cons i.dera-

do sumamente acertado por la gran mayor(a de las iJ~rsonas el las que 

se les aplicó (88%). Tambtén i:ie reportaron estudios sobre 1:1 Úecuen-

ci.a en que las pe rsonas que acud ieron a teraiJia tuvleran d,ltos fud lces 

de inseguridad (Otero, 1 U6 5). 

Confiabiliddd. Se desarrolbron dos técnicas para obtener la conHa 

bUldad del invent3.rio. 

3.) El método de Repetición 

b) El mthodo de "split half ll 
(lIodd-even ll

) o 
d iVlS ión en dos partes iguales. 

'El primi:r procedimlento se refLere no s01amente al grado 

en que la prueba i:',e ve ,.llterada con el transcurso del tiempo, sino que 



caracteríshca medi.da,de ilecho result.;;. ser especi.fLcamente dmá

ro tea, lo que i.mp. lca que puede cambu.r con el tiempo. Se realLz6, 

sin embargo, una pruebd. con un mterv.:ilO de dos seman-iS y se obtu· 

vo un COeflCL€nte de conftd.btlí.dad de .84 con N=62, (Gojm-in, 187U). 

En la técn Lca de cons i.stenc La. internJ. se efect!:laron dos 

f)roced im lento::;: 

..1) CorrelaCLOnando la suma de las caHfi.caciones de lOS números 

pares con ld. suma de las caUfi.caclones de los números nones. 

obteni.éndose una correlacLón de .86 ( N.;;...lÚú). 
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b) Se pudo h:lcer una correbcl6n más conft,ble obtení.endo las cali

ficaciones de los p1res de preguntas designadas p3.r.a IDLdir un 

subsíndrome eS[Jecrnco. Como se tuvo la p:.·ecauci6n de seleccio

n..ir igU3.1 número de resp..lestas si y no, fueron más valiosas las 

comparaCiOnes. (Otero Hi65). 

Di.stribuciÓn de los ,....~.~"·_ .. I~~J del InvenÜrio. 

Decl1es 

39-69 

31··38 

25-30 

21 24 

18~20 

15-1.7 

12 14 

Clas iHc3.ci6n 

Muy i.nseguros 

Promedi.o 

PromediO 

rromedi.o 

Promedi.o 

PromediO 



9-11 

6-0 

0-5 

Tendencia a ser seguro 

Seguro 

Muy seguro 

fLlngo de los puntajes: o - 69 

Medid. 1 - 5 

M e diana. 1 7 . 5 

Sigma 12.7 N::: 2020 

Correlaci6n con otras pruebas. Se ha correl:: clOnado la con 

otras teoricamente relacionadas con los (ndi.ces de con 

hs que se esperaba encontrar baj lS correldclOnes. Con el Inventa

rio Social de L1 personalidad se obtuvo un mdiee de .08; con el Inve~. 

I t.lrio de la Neuroticidad de Thurstone uno de .6'8; con el de Tenden

cias Neuróticas de Benreuter 58 y con el de Ascendencia Sumisi.ón 

de Allport de . 53, la correlación con la prueba de valores de Vernon 

y AUpod estuvo muy cerca de cero no resultando 

ninguno de los sei.s valores, la realizada por 

.para 

con. el MMPI re-
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porta la más alta alcanzada eon la €scala de psicastenta (Otero,1:J65, 

Gojman, 1970). 

Usos, limitaciones y precauciones. Su utili.dad pri.maria se refiere 

al trab3.jo con grdondes grupos de diferentes tipos de investigaci.ón o 

estudios en cualquier población dada o para compÓ.rar poblaciones en

tre si. Está limitada en su utilidad porque la persona ve claramente 
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el prop6s ita de la m lsma y puede mentir para tener aceptabi1í.dad 

SOCl.a!. Puede ser US'ldd en colegios, hospitales y otras ínstitucio-' 

nes, pero cuando se trate de detectar casos más graves se recom i.e~ 

da el uso de otras pruebas y nunca el uso de ésta sola. Tiene una u

tiliddd especial ¡J'3.ra darse cuenta si se puede tratar al paci.e nte o se 

necesita referi.rlo a un tratami.ento más largo. 

Se recomienda tomar las si.gui.entes I:Jrecauciones al a-

pllcarla: 

1) Esta prueba no debe usarse para diagnóstico mdwLdual l a menos 

que se apoye por otra experienci.a o no existe otro recurso. 

2) Como la validez y la confLabiHdad del inventario estan lejos de 

ser perfectas se pueden esperar errores ocas LOnales. 

3) Debe US.irse con cuidado cuando se utilLza en relación a la obten

ción de un trabajo, como prueba de admi,si.6n en algún curso o 

instituci.ón, etc. 

4) El inventario no puede consi.derarse como un sustl.tuto sufLci.ente 

del estudi.o clúuco del indi.viduo. 

5) La prueba no se ofrece como rival de las pruebas proyectivas. 

(Gojman, 1970). 

B) Escala F de Adorno l S§lnclford y Cols. 

Esta escala es parte delli.bro llam.J.do "La Fersonalidad Autoritaria ll 

en el cual se discuten y tratan de descubrir 1:.18 raíces del anti -seml.

Hsmo y tambi.én las del prejui.ci.o en general en las pérsonas. Tam

bi.én tratan sobre "aquellos elementos de la persona.lidad del hombre 
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moderno que le f:Jredisponen a reaccionar en fOí'ma hostil ante cier

tos grupos racIales o religiosos 1 e intentan d Uucir cuales son los 

factores psicológicos que fomentan o impiden la formación de los 

prejuicios en el indi.viduo, y que lo inclinan a responder más o menOb 

en form.:l. favorable el una IItendencia anhsemita 11 (Adorno, Sandford y 

Cols, 1965, 16). 

Los investigadores de la Universi.dad de Berckley pen'sa

ron que lilas opinLOnes poHUcas poaran ser tomadas como expresi.6n 

de la::; posturas más usuales en los individuos, asi las personds más 

r (gldas y conservadoras deb Can manifestar tales caracterrsticas en 

s ituaciones no poUticas} como en su comportamiento en el hogar, con 

sus hijos, en el trabajo, etc. , e iniciaron estudios sobre el antesemi.

tismo y sus consecuenclls en la vida diaria, hicieron pruebas clfuicas 

y proyectivas de la persona.Hdad con el grado de prejuicio en estu

dLOS comp . .3.ratlvos" (SoniJ. Gojman, 1970). 

Afirmaron qJ.e !len cada persona existen predisposicio

nes que se reflejan tanto en sus opiniones sobre cada campo ideológi.

co como en sus ideas acerca de asuntos que se cons i.deran cdrentes 

de carácter ideol6gico ... y dichas . inclinaciones eran muchas veces 

atribuibles a necesidades profundas de la personalidad" (Adorno, 1965). 

Al consfrulr la escala F (Fascismo) ésta se rerería Ilori

ginalmente a.las 'tendenc iasmHdemocráticas de fascismo potenc lal' 

... y pretendra medir el. tipo de personalid'ld 'autontarLa! por lo que 
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se na. segu ido llamando as 1 por diversos autores 11 (A dorno, 1865). 

Esta constitulda pór afirmaciones que ori.gmalmel"l;te 

eran 73;:l.firmaciones que el sujeto debía contestar y opinar según 

su acuerdo o desacuerdo con ellas y se formularon una o Varls.s 

hlp6tes lS acerca de 1 a probable natur::dez3. de su conexión con el pre_ 

jUicio. Además la escala se correlaciona.ba con otras escalas como 

la de etnocentr ismo y se utilizaron métodos de cuestionarios que in

cluían preguntas sobre necl1os, escalas de opini.ón-actitud y pregun

tas proyectivas :técnicas clínicas como entrevistas directas que in

cluían 13. exploración de su conducta o pensami.ento ideológico y una 

parte cHnico-genética para obtener datos concretos sobre el presen

te y el pasado del sujeto y la libre expres i.6n de sentiml.entos perso-

nales, creencias, deseos y temores rel.ltivos a sl mismo; a su si.tua_ 

ción y a temas tales como pJ.dres, hermanos; amigos y relaciones 

sexual€:9 y en tercer térmmo, 10 que el pensaba acerca de su 

nifíez y del medio en que ésta se desarrollo. También se utilizó el Test 

de A percepción Temát lca para conocer algo acerca de los deseos y 

conflictos subyacentes y de los mecanismos de defensa del individuo. 

(Adorno, 1965. 42). 

"Los resultados de otras escala s (Etnocentrismo y Con

servadurismo Polltico y Económico) mostraron que lOS ltems que ex

tJresa.n convencionalismo aparecran ligados a formas manuí.estas de 

prejuiciO. En consecuencia llegamos conclusión que la adhes 16n 

a los -!'llores convencionales es una vari..able existente en la persona. 



107. 

Podla estudiarse esta variable mediante ítem:::; del tLpO F y ademJs 

demostrarse que estaba funcionalmente relacionada con diversas ffil

nifest3.ciones del preju iC10 II afirman los autores (Adorno, lfj65 pág. 

234). 

Los reactivos se clasiflcaron en nueve 'áreas especrfl.

cas que suponen consti.tu ir en conjunto el srndrome antidemocrático y 

potencial fascista. Las áreas son las 

d) ConvencLOnali.smo. Adhesión rrgida a valores conven.cionales de 

la clase med ia. 

b) Sumís lÓn Autorí.tari.a. Actitud de sumi.sión y ¡ .. nc."","vu. incondi.-

cional respe eto a las autoridades morales ideaUza.das d.el endo-

grupo. 

c) Agres ividad Autoritaria. Tendencia a buscar y condenar, recha

zar y castigar él indivi.duos que violan valores convencionales. 

d) Antiintracepci6n Oposi.clón a 10 subjetivo. 

mental. 

y senti-

e) Superti.ción y Estereotipia. Creenci.a en l.). determina.clón sobre-

f) 

n:ltural del destino humano; incJ1inación a pensar en categorí'as 

rí'gidas. 

Poder y "fortale za ", Complej o de Poder. por la 

dimensi6n dominio-sumisión, fortaleza-debI.Hdad, 

gi.do; identificaci.ón con figuras que representen el poder; exagera

ci.ón de los atributos convencionallzados del yo; valorac~6n exce

siva de la fuerza y dureza. 

g) Destructividad y CmiSll1.o. Hostilidad, vilipen.dio general de la 



108. 

hura.in idad. 

h) Proyectividad o Proyecci.ón. Disposici.6n a creer que en el mun

do suceden cosas desenfrenacL.l.s y peligrosas; [Jroyecci.6n haci.a 

el exterlOr de impulsos emocionales inconsCientes. 

i) Sexo. Preocupaci6n exagerada por los "hechos" sexuales y ten

dencia a condenarlos (Adorno. 1U65. Gojman, 1G70). 

La conjunción de estas vari.ables formaría un srndrome úni.

co, una estructura medi.anamente duradera existente dentro de la per

son.). y que torna esta sens ible a la t-lropaganda antidemocrática. 

Los autores afirm:!U que L1 suceptibilidad al fascismo es un fen6-

meno caracterrstlco de la clase rredia. que la misma reside llen la 

cultura 11 y por lo tanto qu ienes más se conforman a esta serán los in

di.vlduos más prejuLciosos y al hacer la investigaci6n se vi6 que la 

correLici.6n entre vaLOres convencionales y prejui.ciosos parecía posi

tiva aunque no muy alta. "en tanto que L persona que no mostraba 

convencionalismo tendCan a carecer de prejuicios. era evidente que 

entre los i.ndi.viduos apegados a las. convenciones los habra con prejui

cios y sin prejuici.os" (Adorno, 1965). 

Se efectuó la prueba de división en dos partes iguales. encon

trándose un coeficiente de . 74 que en la. forma nueva se super6 hasta 

. uo. 

El análisi.s de consistencia interna de la pruebd se elabor6 corre

Lcionando Llda uno de los reactivos con todos los demás obteniendcse 

unl correlacl.6n medía. de .13 con un rango de .50 .44. También se 



cOrreld.clOnÓ cada uno de los reactivos con el resultado total de la 

tJrueb~, slendo la correlacl6n mediJ. de .33. 

lVIelvin reali.zó un anilí.sis Ltctori.al de la pruEba, en

cont:nfndose un fuerte factor general a través de todos los reacUvos. 
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sin que fuesen más aUda las correlaciones cuando un reactivo se co

relacionaba con otros de su misma área, que cuando se h.í.Cla con los 

de áreas diferentes, las áreas no han sido aún justlficadas en la cop~

trucci6n de la mi.sma más que en base a fundamentos teóri.cos (Gojman, 

1;)65). 

Validez 

Como la escala pretendía medir las tendencias ocultas 

del fasci.smo se supuso que correlaci.onar(a en forma alta con otras 

escalas que investigaran esto. Estas escalas fueron 13.s de antiseml-

tismo con 13. que correlacionó con. 53. la etnocentrismo cuya corre-

LJ.ci6n fué de .65 Y la de Conservadorismo Económico y Social en la 

que se obtuvo una correlación de .54. 

La escala F estuvo sujeta él. vari.as revisLones. durante 

las cuales se eliminaron los reactivos que no estuviesen relaci.onados 

cun el punt'lje total y que no fuesen precHctivos de AnUsernitiamo y Et

nocentrismo. En 1.:1 última versión hay un coeficiente de correLlci6n 

de .75 con la de Etnocentrismo, y de .57 con la de Conservadori.smo 

Soci.al. En b pri.mera versi6n fue la escala 78 con 38 re.lctivo.::i, la. 

segunda fue la escah 60 d6nde se seleccionaron las proposictones nue-
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vas llE~ga.na,o a 34 afirmaciones y la tercera fué la escala 40-45 cons-

titu"ida por 30 proposiciones. (GojmaYl~ 1970) 

La calificación de la escala es sencilla" cada añrmaci6n 

es seguida de diferentes grados de aceptación que deben ser elegidos 

por los sujetos. Se asigna un número arbitrario a la respuesta neutral 

(no contestada) que puede ser de O o de 4 y se disminuye a medida que 

aparece menos aceptación y aumenta a medida que crece esta aceptaci6n .. 

Ante cada afirmación se pueden elegir las siguientes posibHidades yasi..s 

nar los valores numéricos respectivos. 

TA = 7 o 3 MA= 6 o 2 A= 5 o 1 DA= 3 o 1 MD 2 o 2 TD 1 o -3 

Se suman las calificaciones de todos los reactivos y se puede después 

comparar las calificaciones. 

La distribuci6n de los en la realidad no se cono-

cen directamente" aún cuando los autores refieren que los diagramas de 

dispersión indican que tendrán una forma medianamente normal" simétri 

ca" pero ligeramente platicúrtica (Gojman~ 1970) .. 

Se trata de una prueba de estudio que merece ser investi-

gada más a fondo y que como medida de c01lJ.paración entre sujetos, nos 

pudiese aportar datos valiosos (Gojman" 1970) G 

Cl Inventario de Filosofía de Vida del Dr. Rogelio Díaz Guerrero * 
Esta prueba fue originalmente propuesta por el Dr. D.iaz 

Guerrero para el estudio de una área especifica de aplicació~ de las pr!: 

Las notas de esta parte del capitulo fueron tomadas de Gojman, 1965" quién 
tomó la información de un capítulo del reporte intitulado "The view oí life 
Inventoryil del reporte del proyecto Cross National titulado IIEstilo de Con
frontación y Aprovechamiento I 11 volumen sin publicar. 
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misas socioculturales~ a las que define como "afirmaciones .utilizadas 

y aprobadas consistentemente por la mayoría de los miembros de una 

sociocultura particular" {Gojman; 1970}. 

La prueba de la Filosofía de Vida, intenta diferenciar en 

el aspecto activo-pasivo de soluci6n de problemas, en ,grupos de sujetos 

dentro y através de varias culturas explorando un cierto tipo de valor 

creencia-actitud "$ supuestamente implícita en la motivaci6n diferencial 

entre grupos o culturas de sujetos.., 10 que poner a prueba div-er

sos tipos de hip6tesis de invest:i.ga~:i.ones transculturales" (Gojmanll 1970) ~ 

El inventario está constituido por pares de afirmaciones 

opuestas que representan un total de 20 dimensiones hipOtéticas de dife -

rencias intra e interculturales. 

En 1959 Diaz Guerrero y Peek.!' iniciaron estudios transeul 

turales entre Estados Unidos y México .. así como en la f~tera de ambos 

países para estudiar la difusi6n de valores a través de la misma. 

En 1966 se decidi6 en la conferencia de Londres del Pro -

yecto Cross Nacional,:t que el instrumento de premisas socioculturales de

bían ser desarrolladas con mayor amplitud. Diaz Guerrero y Peck fueron 

los encargados de hacerlo~ basándose en las investigaciones que sobre las 

premisas socioculturales de los diversos paises se realizaron. En un se

minario de postgraduados dirigido por Diaz G~errero,\\ se colectaron pro -

posiciones de reactivos por parte de sus colaboradoress consulta 
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ron libros de proverbios y sobre investigaciones del carácter nacional 

en las ocho naciones del proyecto; los reactivos fueron determinados 

por Díaz Guerrero" Peck y Walter Stenning. 

El instrumento original de "Filosofía de Vida!!, consis -

ti6 en 128 reactivos" que contienen dos formas de la citada filosofía. 

En la forma B los sujetos podían elegir entre cinco alternativas gra 

duadas desde IItotalrnente de acuerdo" hasta "totalmente en desacuer -

do" para expresar su opini6n sobre las afirmaciones. En la forma A 

se presentan dos alternativas opuestas a elegir en forma forzada3 una 

de ellas. Cada par contiene una afirmación correspondiente a la orien 

taci6n activa y una a la pasiva. Ambas formas se aplicaron a los 

mismos sujetos arrojando altas correlaciones entre ambas. 

Se realizó una nueva revisi6n en base a las experiencias 

previas~ y se aplicó a un grupo mexicano y a uno norteamericanoa dos 

vecesa con un intervalo de dos meses" encontrándose un alto coeficien

te de confiabilidad~ as! como bajos porcentajes de respuestas cambiadas 

de una aplicaci6n a otra. 

Posteriormente se elaboró una for:ma más sencilla pa-
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ra ser apllcldJ. a sujetos de menor edad (14 ados) y poderLl compa

rar con otras del proyecto. E;",to fue reali.zado en Mé~í.Co por Ma

rta LUisa Morales y Draz Guerrero y en Estados Unidos por ELHne 

Mlchel y Wilford Lawrence, quienes sigulendo el documento o:ngt

nal de Draz Guerrero intitulado: "The Acttve and The P.lsive Syn

dromes" propusieron una subdivls!.ón de 106 síndromes activo-pasi

vo en 14 subsfudromes con sus res¡Jectivas definlciones y los reac: 

Uvos que deber(an ser i.ncluidos en cada uno, El Dr. Draz Guerrero 

propuso entonces otros 8 subs(ndromes que tamoi.én fueron defini.dos 

conceptualmente y con la selecclón de lo::: reactivos correspondi.entes. 

De la revisión de Lawrence y Michel, resultaron las formas AA y BE 

del instrumento con 50 reactivos cada una y de la Revis L6n de Díaz 

Guerrero la forma M con 54 reactivos. En todas estas formas cada 

reactivo ten(a dos alternativas para elección forzada. Se aplicaron 

en diferentes países y se est).blecieron los resultados. En cuanto a 

la capacidad de los reactivos para diferencias por sexo, clase soci.al 

y cultura, aSrCOIllO sUhdblli.dad para düerencl.ar entre los altos y ba"" 

jos rendi.mientos académlcos. nraz Guerrero y Lawrence desarrolla 

ron entonces dos nuE. vas 'formas, la ce y la DD con y 67 reactivos 

rE:spectlvamente. Se hicleron algunas pruebas de confiabi.lidJ.d, ana

li.z:3.ndo el porcentaje de cambLO en ids respuestas, con mtervalos de 4 

meses, con lo que se obtuvLeron buenos fud ices de confí.abUi.dad. 

Lawrence llevó a cabo un análi.sis factorial i.ndependiente de id forma 
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A revisada en estudiantes de Austín y de la Universl.dad autónoma 

de MéXl.cO y en la. formaN!. en jóveneti meXicanos de 14 aüos. En 

Ll pob1aci6n Ul1lVerS Ltarí.a mexican.:i se encontraron 12 fd.ctores, en 

la de Austm 17 y en la de jóvenes de 14 ailO::; 12 factorE:s. Algunos 

de estos factores parecían coincí.d ir con los suos fudroyo8.s. por 10 

que se decí.dió segu ir estud lando la estructura factorial de las formas 

respectivas (Gojman, 1870). 

Draz Guerrero y La'Ñrence escogieron los mejores 

reactLvos dí;; los 150 que ten(an para la elaboración del instrumento 

Hnal, basándose en los criterios sigu ientes: 

1) ConfiabUidad del reactivo de acuerdo con el ilTest-retest". 

2) La cons istencia de aportación del reactlvo a cada subsfudromes. 

3) Diferenciación transcultural s igniflcativa. 

4) Diferenciaci.6n intracultura1 signifi.cativa. 

5) Lo apropiado de los subsíndromes sobre las dunensl.Ones medi.

das con respecto a otras pruebas utilizadas en el proyecto. 

En la forma final se encuentran 60 reactivos reprE:sen

tJ.ndo un total de 17 subsí'ndromes, con un mí'nlmo de dos reactivos 

para cada uno y un máximo de seis. (Gojman, 1~70). 

"L.:;¡ intenci.ón de los autores, es discrimmar con el in

ventari.o, a tr :.vés de los subs fudromes. las filoaoHas de vida de ¡.leE. 

sonas que se pud teran graduar. desde los más dCtl.VOS. hasta los más 

pasivos. DebE: por 10 tmto discri.mina.r entre grupos de sujetos de 

diferente sexo situaclón socio-económi.ca y cultural. La hipótesis de 
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sus investigaciones se basan as r en estas d uerencias J clas ificando 

a los paises demás a menos industrializados, considerando que los 

más industrializados deberán responder más activamente que los me

nos industrial1zados J sobre todo en áreas rurales. Que las mujeres, 

sobre todo en los pa(ses pas ivos seleccionarán con ~ayor frecuencia 

a las alternativas pasLvas que las activas. Que en las naciones ac

tivas princpalmente los sujetos de clase alta seleccíonarán m.ás fre

cuentemen te la alternativa activa. G¿ue la selecci6n de alternativas 

estará rnHmamente relCicionada con el comportami.ento de qui.en res

ponde. Que las respuestas a ciertos subsíndromes tenderán gratifi

caciones en el comportamiel1to~ Que habrá pautas de respuestas di

ferenci.ales a los reactivos ya los subsrndromes. que diferenciarán 

a un pa.Cs de otro, a un ni.vel soci.oeconómico de otro ya un sexo de . 

otro, con sus respecti.vos efectos de comportamiento". (Gojman, 1970 

DCaz Guerrero, 1968, 1972). 

D) Cuestionario Socio-Econ6mico 

Para obtener las características generales de la mues

tra a estud lar se apli.có el s igu l.ente cuestionari.o soci.o-económico: 

Nombre 

Edad 

Na e iond.1i.dad 

Ocupací.6n 

Ingresos famlliares atJroximados 

·Edad del Esposo 

Nacl.Onali.dad del Esposo 

Ocupación del Esposo 
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de matrimonio 

Religión 

Escolaridad 

E) Entrevista y Cuestionario sobre motivaciones e información general 
sobre embaraz o y parto 

La entrevista y cuestLOnnrlo sobre motLvaciones para 

tomar el curso, la informaclón genera! sobre embarazo y parte y 

la información general sobre el aspecto de educación sexual, fue 

realizldo en forma dlrecta conteniendo las si.gulentes preguntas es-

pec(fLcas: 

N o. de Partos 

No. de partos con el Metodo Psicoprofiláctico 

Planeaci.ón o aceptación del bebé 

,A cuerdo del esposo con respecto al método 

Razones principales por las que nanCa tomado el curso 

De qui.én ¡u,bra reclbido 13. informaci.6n con respecto a vida sexual 

en genera.L 

Si le l1J.bfa. parecido correcta o incorrecta esta informacLón. 

(~ué sabia o conoc(a soore aspectos de embarazo y parto antes de 

tomar el curso o ames de tener su primer parto. 

Posibles temores con respecto a embarazo y parto. 

F) Cuestlon:lri.o Entrev lstas de Post-Parto 

Este cuestionari.o y entrevista se llevaron a cabo en 

forma directa p"r..l investigar la forma en que se h{b(a realizado el 

trcib;:ijo de parto y las üntJresí.ones que sobre el mi.smo ten(a la pa-

ctente; algunas ¡Jreguntas eran realizadas en forma muy especrfica, 
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pero en se dej,b.1 que la P "ciente rehtar J. en furmél libre 

su experi.enc i.~l. y cons i.deracLoi1es sobre el tema. 

Las ¡Jreguntas especrflca.s fueron las sigui.entes: 

1. En qu ién se s iIlti6 más apoyada durante el tra.bajo de labor. en 

su esposo, en la instructora o en el médico.? 

2. Es pos iole llevar a cabo un plrto ps icoprofiLáctico sin mstruc

tora. ? 
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3. Podría su esposo supllr en cierta manera o totalmente a la ins

tructora. durantE el traba.jo de p.J.rto? 

4. Ev~luando en términos generales el curso, que es lo que consi

dera más importante del mismo? 

5. Volverla el tomar el curso o preferi.rfa seguir otro método para 

dar a luz? 

6. Récomendaría el uso del Método Pslcoprofiláctico? 

Aunque no en forma especrfica se trat6 de investigar el 

grado de dolor durante el trabajo de pa.rto, si. habla sido intenso, dl.

fícü o fácil. de contrOlar cuando empezó a uti.lizar respiraciOnes y si. 

éstd.s l.J. h~bían ayudado. 

Se obtuvo una muestrá inici.al de 56 sujetos, desechán

dose 12 de ellos por no haber llenado los requ isitos esperados j?or

que tuvleron intervenciones quirúrglcas y no lievaron a cabo el méto-

do en e i trabajo de labor. 6 por partos quedando la muestra en 

44 sujetos. De esta forma se trató de que todos los sujetos de la muestra 

hubieran tenido un parto considerado normal. 

Los sujetos tenían una edad media de 26 años" el 90% 



de epos eran de n,¡ciondlld.J d mexlca.na; tenr.:i.n un promedio de in

gré'sos men;~u .:!.les de 11,900 Y como promedi.o 3. él ~tl0S de matrl

momo. Su escolarid:1d (;;ra en su mayorra superiOr a secundarla 

y el 60% de l:J. ¡Joblacl6n se declar6 de reli.gi.6n cat61i.ca. El 60% 

de los sujet06 tenfan como ocupac i.6n el hogar, el 40% rest::mte com

binaban el hogar con algún trabajo fuera o dentro de su casa. 

A cada uno de los sujt:tos se les d16 d resolver en for

ma autodescripti.va ,-os cuestionarios de St:"guridad- Inseguridad de 
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A. H. Maslow, el Invent::irio de Filosofra de Vlda del Dr. Di'az Gue

rrero y el cuestlonano de Actitudes Prejulci.osas de Adorno, Sand

ford y Cols. El Inventario de St:guri.dad-Inseguridad y el de acti.tu

des preju ic losas se apli.caron una segunda vez para obtener la seme

janza supuesta. Así. lUismo, se les aplica.ron los cuestlonarios de in 

formJ.ci6n general y la entrevista de post-p:lrto. 

5. Método 

Para la obtenci6n de la muestra estudl.ada nos dirigi

mos en primer lugar con las personas encargadas de i.mpartir el cur

so de PsicoprofilJxis en un hospital privado, para obtener el permi.so 

neces ,ri.o y poder llevar a cabo nuestra i.nvestigaci6n con las muje

res que tomloan dicho entrenamiento. La forma en que hici.mos el 

conta.cto fue de lo más satisf.:l.ctoria, nos prestaron toda su coopera

cí.6n y apoyo y nos present,lron con la totali.d 'd de las alumnas que 

serran un número aproxLmado de 200. 



De este total de d.lumnas nuestra muestraestuvo constituida en 

un pri.ncipio de 56 mujeres que tenían la caracterCstica de dar a 
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luz en los próximos tres meses, estando dispuestas voluntariamente 

a cobborar con nosotros. Esto implica que la muestra tiéne 

caracterrstí.cas diferentes a que si se hubiese obtenido en forma 

aleatoria. 

Estos 56 sujetos perteneclan a diferentes grupos del 

total de 10 exi.stentes, es decir, se trat6 de que hubiese sujetos d.e 

cad.:t uno de los grupos. Se les expHcó que se estaba llevando a ca

bo una investigación sobre las diferentes opiniones que ten(an sobre 

diversos temas la.s pLrsonas que tomaban el curso de psicoprofUá-

X1S, puesto que nos i.nteresaba su punto de vi.sta; para esto sería ne

cesario que contestaran una seri.e de cinco cuestlOnarlos o test .. que 

se les proporcionaría en ese mi.smo lugar para su contestación; tam

btén se les explic6 que ca-da cuestlOnario tenía una du~?ci6n de apro

xi.madamente 10 o 15 minutos y que no ser rO. necesari.o que se contes

taran todos juntos, sino que lo podr(an ir haCiendo poco a poco con

testando uno o dos cada vez que asistieran ala clase semanal. 

La cooper,3.ción, como se explicó anteriormente fue vo

luntarLL Al principio no se notó mucho entusiasmo, p"rec(a que ha

bía una. especie de temor h'1ci.a La flgura de un jJsic610go haci.endo pr~ 

guntas o una fJ.lta de i.nterés al llecho de. que se nacra una lIinvestiga

clón1', .:Ln embargo durante la segunda semana la cooperdci6n fue au-
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menLmdo qU1ZJ: deoido a que l.lS propias mstructoras LL:. anim.aban 

a que 10 ¡ücleran, lo cu3.1 redujo qUl.z:í el temor del primer momen-

too 

DEl total de sujetos nuestra muestra se vi6 reduCl.da 

considerablemente por las s igu lentes causas: e inco sujetos tuvie

ron intervención qu irúrgica de Cesarea o bloqueo por indIcación m! 

diea (ya fuera por uso de forceps o por la m3.la posi.ci6n del produc

to) y ocho sujetos fueron descartados por no haber completado los 

cuestionarios en el tiempo previ.sto (antes de dar a luz) o por no ha

ber sido posible hacerles la entrevista posterior al parto en e! tiem

po fijado, (de 3 a 10 dras). 

El cuestionario de Filosofía de Vida,. se aplic6 una sola 

vez Las escalas de seguridad y de prejuicio se aplicaron dos veces, la 

primera contestando según el criterio de la paciente y la segunda como. 

ellas PC;;HOG.UCl.U que los esposos contestarían, 

Todos los cuestl..Onarios se aplicaron en ld. misma sala 

de entrenami.ento o en unsa sald. ¿djunta. se les mdieó a los sujetos 

que contestaran los más rápi.damente posible aún cuando no había 1(

mlte de tiempo. Las condiciones en que fueron contestados los cues

tionarios no se puede conslderar óptimas, pero si habea condiciones 

de silencio suficiente,luz y comodidad. En ni.ngún momento se obser

vó que se pi.dieran opini.ones unas d. las otras sobre la contestación 

de las preguntas. pero desde luego se presentaron dudas para la con-
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te sLtción de de EllEl.S, las cuales fueron resueltas iJor los 

inve st igadore s. 

Después de haber resuelto los cuestionari.os se apHcó 

el cuestwnJ.rw socio-económico y una entrevista sobre opinión ge-

neral y motivaci.ones sobre la causa que les habla llevado a tomar 

el curso, dlguna i.nformación acerca de cómo hablan obtenido i.nfoI'o: 

m,ci.ón sexual en general durante su vi.da y s i ésta les helbra pareci-

do correcta o no, finalmente s i. su esposo estaba de acuerdo. con el 

método y se trató de indagar hasta que punto y si. eL bebé n.bra sido 

plane Jdo o no. 

Después del parto se llevó a· cabo la entrevi.sta de 

parto en una forma abterta e informal y solamente interrumpida po.-

ra hacer las preguntas ya elaboradas de antemano. Se le preguntaba 

a la paciente como se había sentido y que relatara en la forma má.::¡ 

completa que pudiese, como se había llevado a cabo el proceso de 13:.. 

bol' y posteriormente de expuls t6n. sus emociones y como consLd~r~ 

ba que lo habla rea.lizado, en qué momento había necesitado rP-QY\'¡""';' 

nes-~ si había sentido dolor y de haberlo sentido hasta punto éste era 
soportable o no. 

Una vez realLzado todo esto se procedi.6 a calificación 

de 1:'l.8 pruebas obtenidas y al conteo de las contestaciones de los cue~ 

tionaríos. Para prueba €stadrstica en unos casos se utiHzó ld prue-
2 

ba de X o chi square porque se trataba de, dos grupos independi.en-

tes; t=l.lra otros casos seuti.liz6 la Prueba de Fl.sher porque aunque 



se trataba de grupos independientes las cantidades de los mismos 

eran menores de 20 sujetos. 

6. Tratamiento Estadístico 

Para el tratamiento estadístico de nuestros datos se uti

lizaron las pruebas de la X2 chi cuadrada y la prueba de Fisher. 

Estas pruebas se usan básicamente para comprobar dif! 

rencias entre dos grupos independientes, que pueden obtenerse ya 

sea de dos poblaciones diferentes o de una asignación al azar de -

dos tratamientos a los miembros de una misma muestra cuyos orí

genes son arbitrarios (Siegel 1956). 

La prueba de Fisher es una técnica no-paramétrica que .

es utilizada para analizar datos discretos cuando las muestras inde

pendientes son pequeñas (menores de 20). La prueba de X2 se utili

za para determinar la significancia de diferencias entre dos grupos 

independientes, cuando los datos de la investigación están formados 

también de frecuencias de categorías discretas. 

Las hipótesis a probar son usualmente que los dos grupos 

difieran en alguna de sus características. 
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En primer lugar se clasificaron los sujetos en cinco cate

gorías dado el mayor o menor éxito obtenido. Este mayor o menor-. 

grado de éxito se determinó siguiendo la pauta que las pacientes da

ban en la entrevista de post-pano. si manifestaban estar satisfechas 

con los resultados obtenidos y si esta manifestación concordaba con las 
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del sujeto; si había sentido dolor intenso y dificil de 

controlar desde un principio o al final o si por el contrario éste 

había sido tenue o fácil de controlar; si manifestaban estar de a-

cuerdo con volver a realizar el curso y su esta aprobación también 

concordaba con las manifestaciones emotivas durante la entrevista .. 

y finahnente si habían pedido la utilización de algún anestésico por, 

dolor intenso. 

Estos cinco grupos se clasüicarol1 para la primera com-

paraci6n en dos categorías; más exitosas y menos entosas, qued~ 

do en la primera categoría los tres prim.eros grupos de la clasüi-

caci6n anterior ~ y en la segunda categoría,!' los dos últimos que 

süicamos de éxito parcial y fracaso total; 

Las diferenC'.las entre estos grupos se analizaron por la 

prueba para conocer si la düerencia entre los grupos e::rltoso, y 

no-exitoso con respecto a la seguridad~ el prejuicio y la filosofía ,de 

vida, era significativa o n03 utilizándose para esto la siguiente f6r -

mula 

y I -~ ...... O--ij-:::E=-l-j _E-""ij.,..;.)_2 
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En 1:1 ¡;nmé: ra hi.pótes 18 se obtuvu el d iferenci.a entre 

Lls callflcaci.ones o0tenlddS tomando en CUE:nta la med üna. del grupo 

toLdo En la segunda hLp6tesí.s se torDÓ como parámetro la CL3;Sl.ficación 

de los f.lUntajes de Maslow. 

Posteri.ormente se obtuvo la. d iferenci.a entre las cali

Hcaciones obtenidas por los dos grupos en lo que a Actitudes Prejuicio

sas y FUosofra de VIda se refiere y en la !1seguri.d3.d y prejuicio supues

to de las mujeres con sus esposos ". Fa.ra obtener la calificación de 

"prejuicio supuesto" entre lots mujeres y sus esposos se separaron las 

cdli.Hcaci.ones por i.tems y se sacó la distancia entre el puntaje del suje

to y el de su esposo. Se obtuvo la mediana de dichos puntajes y se sumó 

do los sujetos de un grupo y otro que cayeran por arriba de la mediana y 

pOt' J.bajo de la. ID Lsma. los que cayeron por a~riba se les clasificó como 

menos semejantes y a los que cayeron por debajo como más semejantes. 

Esto se realizó en esta forma plr'3. poder resolver la hipótesis. 

Para obtener la calificaclón de supuesta il en-

tre las mujeres y sus esposos se tomaron las caHfi.caciones totales de 

uno y otro y se sacó L'!. di.stancLd que habra entre una y otra calificaci.ón. 

F'osteriormente se agruparon los sujetos de uno y otro grupo por arriba 

de la med iana y por abajo. Tomándose como menos semejantes los que 

estuvlesen arriba de ésta y como más semej.lntes los que cayesen por 

<lb de 1'1 m ism,l. 

Par;),. la segunda p u~te de Id investigaci6n se utilizó la 

kJrueba de Fisher, puesto que el total de sujetos no excedra de 20. En 
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e .:>te caso s6lo se tornaron en cuel1t~ el prime ro y qu into grupo de nues-

tra clasificación or o .seJ. en el pri.mer caso a aquellas personas 

que se clastficJ.ron como mucho más éútosas y en el segundo caso a 

las que se consi.deraron como fracaso total, designándosele al primer 

grupo con el nombre de mucho más exitoso y el segundo' mucho menos 

exitoso. 

En este caso se obtuvo la di.ferenci.a entre un grupo 

(muc'rlo más exitoso)y otro (mucho menos éxitoso)con respecto a bs cali

ficaciones obtenidas en LOS tres aspectos a estudiar, seguri.dad, preju i.

cio y activi.dad-pasividad, obteniéndose las diferencias y sus grados de . 

signi.ficancia. Esto qUlEr'e decir que si la probabilidad de la calificaciÓn 

obtenida cae dentro de la región de rechazo, se rechaza la hipótesis nu

b. E.::ita región de rechazo esta expresada por el nivel de 

Si el nivel de si.gnificlllcia es de = .05, entonces el tamaho de la región 

de rechazo es de 5% del espacio total de la curva de distribución norma.L 
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TABlAS 

Tabla Num. 1 

en relación a la seguridad entre el grupo exitoso y el no exíto 

so. a. partir de la mediana del grupo combinado. 

Hipótesis nula 1 A B 

alterna 1 A I B 

+ Seg. 

Grupo exitoso 15 

Grupo no-exitoso 11 

26 

• 71 + ;04 .03 

No significativa ya que: 

.05 
~Ol 

3.84 o rnás 
6.640 más 

df ::; 1 

- Seg. 

16 31 , 

I 
8 13 

1 
24 I 44 

.14 .92 

Frecuencias esperadas 

a 



Tabla Num. 2 

X2 en relación con la seguridad entre el grupo exitoso y el no 

utilizando el puntaje sugerido por A. H. Maslow 

nula 1 ::: A B 

alterna 1 = A :f B 

+ Frecuencias esperadas 

exitoso 

Grupo nao-exitoso 

Se utiliz6 la fórmula de la X2 con corrección por continuidad porque una 
de las celdillas la frecuencia esperada fue menor de cinco. 

3.66 

No 

• 05 3. 84 o más 
• 01 6. 64 o má s 
df - 1 

N 2 
- 2 

44(13689) 602316 
103812 

3.66 

b 



Tabla Num. 3 

X2 en relación al grado de pasividad-acti.vidád entre el gr,!! 

po exitoso y el no exitoso. 

Hi póte si s nula III 
Hipótesis alterna III 

A B 
A =FB 

+ Act. - Act. 

Grupo exitoso 17 14 

Grupo no exitoso 3 10 

20 24 

31 

13 

44 

X2 .55 + .49 + 1.42 + 1.18 3.64 

x 2 : 3.64 

No significativa ya que 

.05 3.84 o más 

.01 6.64 o más 
df 1 

c 
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Tabla Num. 4 

X2 en relación al grado de prejuicio entre el grupo exi-

toso y el no exitoso. 

Hipótesis nula IV A =B 

Hipótesis alterna IV At-B 

- Prej. + Prej. Free. Esperadas 

Grupo exitoso 14 17 31 15.5 15.5 

Grupo no exitoso 8 5 13 6.5 6.5 

22 22 44 

.14 + .14 + .34 + .03 .65 

X2 .65 

No significativa ya que 

.05 3.84 o más 

.01 6.64 o más 
dí 1 
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Tabla Num. 5 

X2 en relación con la II semejariza supuesta" de las mujeres con sus 

esposos en las actitudes prejuiciosas. 

Hipótesis Nula V A B 

Hipótesis Alterna V A F B 

- Semo Sem. F recuencias esperadas 

Grupo exito so + 490 
! .. 513 1003 1516.5 485.7 

Grupo no-exitoso 
! 

+ 247 - 181 428 I 
1

219 • 4 207.5 

I 737 694 1431 

1. 35 + 1. 53 + 3.47 + 3.38 9.83 

X 9.83 

Significativa ya que: 

,01 6.640más 
df 1 
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Tabla Num. 6 

X2 en relación a la "seguridad supuesta!! de las mujeres 

con sus esposos. 

Hi póte si s nula VI A B 

alterna VI A:f B 

Seg. 

Grupo exitoso 16 15 31 

no-exitoso 
3 10 13 

19 25 

1.7 + .38 + 1.26 + .99 2;80 

2.80 

No significativa ya que 

.05 3.84 

.01 6.64 
di 1 

2 
EIJ ) 

Frecuencias esperadas 



Tabla Num. 7 

Prueba de Fisher en relación con la seguridad entre el 

grupo de máximo exito y el de mínimo exito. 

Hi póte si s nula. VI! a = e 

Hipótesis a.lterna VII a:f: ,e 

p 

+Seg. - Seg. 

Grupo máximo éxito 4 1 ' 5 

Grupo mínimo éxito 3 2 5 

7 3 10 

p (120) (120) (5040) (6) 
(3628800) (24) (1) (6) (2) 

P 0.4 

0.4 

g 



Tabla Num. 8 

Prueba de Fisher en relaci6n al grado de prejuicio 

entre el grupo de máxim.o éxito y el de mínimo éxito. 

Hip6tesis nula VIII a - e 

Hip6tesis alterna VIII a :f e 

p (A+B) ! (C+D) ! (A+C)! (B+D)! 

- Prej. +. Prej • 

Grupo máximo éxito 4 3 

Grupo mínimo éxito 1 2 

5 5 

p (5040) (6) (120) (120) 
(3628800) (24) (6) (1) (2) 

P 0.4 

N!A!B!C!D! 

7 

3 

10 

.0.4 

h 



Tabla Num. 9 

Prueba de Fisher en relación al grado de 'pasividad-acti-

vidad entre el grupo de máximo éxito y el de mínimo éxito. 

Hi póte si s nula IX a.= e 

Hipótesis alterna IX a I e 

p 

+ Act. - Act. 

Grupo máximo éxito 3 4 7 l 
Grupo mínimo éxito 1 2 3 

4 6 10 

p (5040) ( 6) (24) (720) 0.5 
(3628800) (6) (24) (1) (2) 

p 0.5 



Tabla 10 

Distribución de las frecuencias del grupo exitoso y no-exitoso en relaci.6n 
al Cuestionario sobre motivaciones para t(;mar el curso e i.nformaci.ón ge

neral 

Entrevista y Cuestionario sobre motivaciones para tomar el curso. 

j 

No. de exitoso no exitoso Totales 

Primrpara 10 31% 10 760/0 
20. rarto o más 21 67% 3 23% 

No. de con Método Ps 

Este ser ra el lo. 17 54% 11 84% 
20. o más 14 45% 2 17% 

Planeaci.6n o 

Si 21 67% 10 76% 
No 4 13 % 3 23% 

¡\ 

Totalmente de acuerdo n 54% 8 61 % 
Parcialmente 14 45% 5 38% 

había tomando 

lón en el nacimiento y/o 
ver nacer al nl.üo 29% O 
Por ser la forma más natural IS% 7% 
Para que el niñO reciba sufi-
ci.ente oxígeno y no tenga caE: 
secuenc I.as \;Joster iores 9 29% 7 53% 36% 
Por probar otro método 2 6% 3 23% 
Por parto traumático anterior 5 160/0 2 150/0 
Para aceptar al ni.üo 1 3% O 

Amlgos 5 16% 3 23% 
Padres 12 38% 3 230/0 
Escuela y/o libros 13 41 % 5 380/0 
Esposo 2 6% 2 15% 



Tabla 10 (cont.) 

La consideró correcta o 

Correcta 
Incorrecta 

24 
27 

77% 
22% 

9 
4 

69% 
30% 

Qué informaci6n tenfa sobre embarazo y parto antes de tomar el curso 
o antes de su primer embarazo. 

Nmguna o muy poca 19 
Información suficiente o mucha 12 

Pos ibles temores acerca del 

Ninguno 12 
A cerca del bebé 4 
Sentir dolor 2 
Temor a la anestesia 2 
Problemas en el parto 4 
~ras causas 7 
(mi.edo endefinido a lo desco
nocido: aborto. no poder llevar 
a cabo el parto en forma natural) 

61% 
38% 

38% 
13% 
6% 
6% 

13% 
22% 

9 
4 

4 

5 
00 

1 
2 

690/0 
30% 

31% 

38% 

8% 
15'D 

k 



Tabla 11 
2 

X en relación al número de partos anteriores 

Primíparas 

2 
X 

Gpo. exitoso Gpo. no exitoso 

10 10 

20. parto o más 21 3 

31 13 

2 
X 7. 88 s ignifi.cativa al . 01 

df 1 

1 

20 

24 

44 



Tabl.a 12 

2 
X en relaci6n al número de partos con método ps icoprofUáctico. 

2 
x 

Gpo, exitoso Gpo. no exitoso 

Este ser fa ello, 17 11 

20. o más 14. 2 

31 13 

2 
X 3. 15 no si.gnifi.cativa ya que . 05 

.01 
df 

28 

16 

3.84 o más 
6.64 o más 
1 

m 



Tabla 13 
Distribuci6n de las frecuencias del grupo exitoso y no-exitoso con rela
ci6n a la entrevista y cuestionario de post-parto. 

Entrevista de Post-Parto: 

1. Volvería a tomar el curso? 
sr 

2. Recomendarra el curso? 
sr 

Grupo exitoso Grupo no exitoso 

31 13 

31 13 

3. Es necesaria la instructora durante el trabajo de parto? 
sr 8 26% 4 30% 
No 4 12% o 
S610 con el primer parto 19 61 % 4 30% 
No sé O 5 40% 

4. De quién recibi6 más apoyo? 
Esposo 6 190/0 1 8% 
Médico 5 16% 2 15% 
Instructora 13 42% 6 6% 
De los tres 6 19% 4 31% 

5. Podrra supli.r el esposo a la instructora? 
sr 19 61 % 31 % 
No 8 6 46% 
No sé otros esposos) 4 130/0 3 23% 

6, Qué es 10 más importante del Método 
Confianza y Seguridad 12 390/0 5 38% 
Conocimi.entos que se impar-

ten 2 7% 1 8% 
Preparación psi.col6gica 8 26% 5 38% 
Preparación Hs lca 3 10% 2 15% 
Convivencia 2 7% O 
Todo 1 3% 
Participar en el nacimíento 2 7% 

n 
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Tabla # 14 

Distribución de las frecuencias del grupo total en el cuestionario socioeconómico. 

Edad: 
20 
25 
30 
35 

Edad del Esposo: 
;w 
25 
30 
35 
41 

Nacionalidad: 
Esposa: 

Mexicana 
E stranj era 

Ocupación: 
Esposa; . 

Hogar 
Hogar y Trabajo 

Ingreso global: 

24 
29 
34 
38 

24 
29 
34 
40 
45 

5,000 10,000 
11,000 000 
16,000 - 20,000 
21,000 25,000 

Años de Matrimonio: 
1 - 5 años 
5 -10 I1 

10 -15 !! 

Escolaridad: 
Primaria 
Secundaria 
Preparatoria 
Profesional 
Carrera corta 

Religión: 
Católica 
Judía 
Protestante 
Ninguna 

Free. 
18 
18 

4 
4 

o 
24 
12 

7 
1 

37 
6 

25 
19 

21 
15 

6 
2 

36 
5 
3 

1 
1 
7 

16 
19 

29 
6 
3 
6 

9% 

Media: 26 años 

Media: 30 años 

Esposo: 
r'v'Iexicana 
Extranjera 

Esposo: 
Profesionistas 
Empleados 
Comerciantes 

Media 11, 900 

Media: 3.8 años 

Free. 
39 

5 

33 
7 
4 
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ANALISIS DE DA TOS 

1:n el prí:;sente caprtu~o J.n.:lllzdremos solo lOE datos obtenidos 

en los reslJltado~J esücJ(stlcos, plr.i después en el si.gui.ente discutir-

los mis ;lmpHamente. En prlmer lugar veremos 10 obtenido en los 

cuestiolur lO,_ sobre motlvac tones para tom,lr el curso e lnform ciClón 

general, después el cuestion.:l.rio sobbre L1 etapa ele post-parto y fi.nal-

mente 103 obtenidos en las h i.p6tes LS pLmteadas. 

En el cuestionario sobre motivaciones para tomdr el curso, 

nos parecieron de mterés los datos que arrojaban algunos puntos. Em-

pezaremos por el número de partos anteri.ores, en dónde a tr:wés de 
;;: 

L.J. X realiz'-ida vemos que se obtuvo un puntaje de 7.88 (significativa 

al .01, ver tabla No. 11) 10 que nos indica que existe und diferencia SLii 

nific'1ti.va entre las mujeres exitosas y las no exitosas en relación al 

hJ.ber tenido o no partos anteri.ormente. 

Enseguida notamos que el haber llevado o no anteriormente el 

método psicoprofi.1áctico no está relacionado con el éxito, puesto que 
2 

1:1 X obtenid.l es de 3.15 (no significativa, ver tabla. No. 12 ) 10 que un-

plic, que este factor no fué import3.nte en el éxito del parto psicópro-

fllácti.co o por lo menos no es distinto entre las mujeres exitosas y no 

exitosJ.S estudlad.1s en ld muestra. 

Entre L8 razones que t:e dieron para haber tom3.do el curso, 

en ,1n¡bos grupos (exitoso y no-exitoso) sobresali6 en pri.mer lugar el 

hecho de que las madres dese:.lran que el nii10 recioierJ. m,~s oxigeno 



p;lra que no tuviera consecuencias posteriores (36% tabla No.lO). En 

el grupo exitoso sobresale en segundo lugar el interés de partici.par 

en el nacimiento y/o ver nacer al bebé (29%) yen el grupo no-exi.toso 

el segundo lugar lo ocupa el deseo de seguir un método di.stinto al 1l~ 

vado a cabo anteriormente. 

Otro de los puntos se refiere a la educación sexual recibida. 
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En este punto vemos que tal información estuvo dada en nue strogrup~ 

de estudLO, por los padres o por la escue!:1 y el 75% del total de la. mue~ 

tra la consideró correcta, sin embargo,en la si.gui.ente pregunta que se 

refer(a a conocí.mlento sobre embarazo y parto 63% de los 

manifestó haber tenido poca o ninguna informaci6n al respecto. Esto 

1108 hace ver que aparentemente la educación sexual esta dada a cierto 

nivel, pero que qui.zá es incompleta 

El siguiente es el que había sobre el temor rnanifest.:ldo por las 

pacientes dnte el embarazo y parto. Nuestros resultados muestran que 

el 36% del total de la muestra manifest6 no tener temor alguno al res

pecto, el 160/0 en cólmbi.o expresó temor al dolor, lo que en {:;eneral es 

un porcentaje bajo. Al analizar los grupos por sep:!rado, encontramos 

que el 6% del grupo exitoso expresÓ temor ante el dolor contra un 38% 

del grupo no-exitoso, dsi pues podemos ver que el expresar este temor 

en un porcentaje más alto en el grupo no-exitoso hene cierta relaci.ón 

con el fraC:lSO del parto psicoprofíláctlco (tabla No. lO ). 

En L1 entrevi.stade post-p3.rto que se llev6 a ca.bo en los pcime

ros dCiS i.guientes al naciJ;ni.ento del bebé,encontramos que el llJt)y' se 
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la muestra estuvo de 3.cuerdo en volver a tomar el curso y en recome::: 

darlo, lo que parece indi.car un cambio de lctitud hd.cia l::l. si.tuación de 

que el parto es traumático y doloroso. 

En .La pregunta referente al apoyo perci.bido por las mujeres de 

parte de lo que consideramos person:ls i.mportantes en el momento del 

parto: esposo, instructora y médiOO, obtuvimos los mayores porcenta-

en el apoyo dado por L1- instructora, en segundo término en el apo

yo dado por el esposo y al an1,llZar los grupos por separado encontra

mos que el grupo exitoso percibi.ó el apoyo del esposo en un porcentaje 

mayor (16%) que el grupo no-exitoso (8 %). En cuanto a la pregunta 

de s i el esposo podrúl suplir en alguna forma a la instructora el 52% 

del total de b muestra contestó afirmat1vawente, pero esta respuesta 

por seplrado fue dada por el grupo exitoso en un 61 % y en "el no-exitoso 

en un 31%. 

FL.na.lmente refiriéndonos a la p.l.~egunta sobre que era 10 más im

portante del Método PsicoprofHáctico nos encontramos ante respuestas 

muy var iadas. La que más sobresaltó fue la de que el curso bási.camen

te daba mucha. confianza y seguridad en lo que se iba 3. llevar a cabo y 

en segundo término fue 10 que denommaron IIpreparaci.6n pslco16gica tI~ 

refiri.éndose con esto a 13. mental de que el p.J.rto no ten(a 

pl:rque ser doloroso y traum1tlco, solo 2 del tobl de la muestra mani

fe;:,taron como lmportante la rarUcir.;l.ctón de ellas rn lSffi.:tS en el nacl.-

miento. 



A hor J. nos referi.rnos a los resultados obtenidos al investigar 

nuestras ni.¡?6tesis en d6nde encontramos lo si.guiente: 

En la primera hip6tesis que se refiere a le! diferencLa en cuan-

to d seguridad entre el grupo exi.toso y el no-exi.toso. obtuvimos un 
2 

puntaje de .82 (tabla No. 1). lo que nos indica que nuestra X no es 
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signLficcltiva y hace por lo tanto que rechacemos nuestra primera hip6-

tes ls alterna y aceptemos la nula que dice: lINo habrá diferencia s igni-

fi.cativa en cU .. nto al grado de seguridad, según el Inventario de Maslo"" 

entre las mujeres exitosas y 1asno exitosas (chs ific3.ndo como alta y 

baja seguri.dad a partir de la medi.ana del grupo combinado)lI. Esto nos 

demuestra que al menos en la presente invetigaci6n la seguridad no tu-

vo rellci6n alguna con el éxito o fracaso de 'los s ujetos durante su par-

too 

Esto se vi6 nuevamente connrrnadoal pasar a la 

tesis, en la que se midi6 la seguridad con la mi.sma prueba pero dasi-

ficando los puntajes de acuerdo con los grupos de obterüaos 
2 

por Maslow. Nuestra X nos da en este caso un puntaje de 3. 66 que no 

alcanza el nivel de s ignificancia previamente estabJ.ecido (3.84) Y hace 

por ello que rechacemos nuestra hipótesis alterna Ir y aceptamos la nu-

la que dice: liNo habrá diferenci.a slgnificatlva en cuanto al de se-

guridad, según el Inventario.de Seguridad-Inseguri..dad de Maslo'W, entre 

las mujeres exitosa.s y las no-exitosas (de acuerdo con .b clasificaci6n 

sugerida por MaslOw)", (Tabla No. 2). 
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En lO que se refiere al grado de pasividad-actividad explorada 
2 

en la tercera h lS I vemos que nuestra X obtenida es de 3.64 

(tubh No. 3) por lo que tarnt:nén en este caso aC€l-ltamos la hipótesis 

nula que dlce: liNo existir,i diferencia significativa en cuanto al grado 

de paslvi.dad-acti.vidad, según el Inventario de Fí.losofra de Vida del 

Dr. H. nraz Guerrero, entre las mujeres que tengan más éxito en su 

p3.rto y las que tengan menor éxUo en el mismo", Esto nos demuestra 

que L1 a.ctividad-pasividad de los sujetos para resolver sus problemas 

no tlene relación clara con el éxito o fracaso del parto psicoprofiláctico. 

En la hipótesis cuarta se postula que no habrá diferencia signifi-

c üiva en el grado de prejuicio entre el grupo exitoso y el no-exitoso, y 
2 

por haber encontrddo una puntuación en la X correspondiente a , 65 

(ver tabla No. 4) rechazamos la hipótesis alterna y aceptamos lSl- nula 

que decra: liNo habrá diferencia significativa en cuanto al grado de pre-

juici.o, según L.l. Escala de Actitudes Prejuiciosas de Adorno, Sandford 

y Cols. I entre las mujeres exitosas y las no-exitosas en el p1rto psico-

profUá ctico ". Esto es una demo~traci6n de que lo que consideramos 

imporbnte para el éxito o fracaso en el método (el mayor o menor pre-

ju icio ) en este caso no se ha visto confirmado. 

En la hipótesis qu mta nos encontramos ante un puntaje de 9.83 
2 

en la X (tabL:I. No. 5) puntaje que supera el nivel de s 19ní.fi.C.:lncü de . 01 

(6. 64) por 10 que en este caso clcept,lmo8 nuestra hipótesis alterna que 

dice: "Habrá una di.ferencia s 19n1ficativa en la "semej.mza supuest-l ll de 
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Lts mujeres con sus esposos # entre el grupo exitoso y el no-exitoso 

con respecto a b.s actitudes prejulciosas, según la prueba de actitu-

des prejuiciosas de adorno, Sandford y Cols". 

Por lo que se refiere a la hip6tesis sexta , encontramos una 
2 

puntUd.clÓn en la X de 2.80 (tabl a No. 6) por lO que a(;!eptamos nuestra 

aipótesis nula VI que decfa: "No habrá diferencia significativa en el 

grado de " seme janz3. supuesta'l de las mujeres con su~ esposos -entre, 

el grupo exitoso y el no-exitoso con respecto a la seguríd:td, utilizando 

el InvenLlrio de Seguri.dad-Inseguri.dad de A, H. Maslow" E::l'to nos ln.-

di.ca que el factor de idad supuesta" de las mujeres con sus es-

posos no tiene peso alguno para éx~,to o fraea.so de la reaHzaci6n del 

método 

En la hi.pótesis séptima hacíamos la comp.lraci6n entre los re-

sultados obtenidos con los grupos extremos; el de máximo éxi.to y el 

de mínimo éxito con respecto a la seguridad y en dónde encontramos u-

nc3. proba.bí.lidad a.sociada de . 40 (T~bla No. 7) en la Prueba de Fisher, 

10 que nos indi.caque el haber si.do más o menos exitosas desde el pup.-

to de vlsb de 18. segvr1.dad. es azarosa y no está 

cí.onadJ. con la mayor o menor seguridad de los sujetos. 

En siguiente hipótesi.s que habla del grado de i?I'ejuicio entre 

los grupos extremos vemos que los res-J.ltados son semejantes lo an-

terior, ya que b probabíHdad asociada en la prueba de Fisher es de. 40 

No. 8) 10 que nos ind ica que aceptamos nuestra hlpótes is nula VIII 
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que dlce: "No habr,;:Í. diferenci.3. signifi.cativa entre el grupo de máximo 

éXlto y el de mrnl.IDo éXLto, con respecto al grado de prejuicio, utilizan

do la. ESCdLi de Actitudes Prejuiciosas de Adorno. S ndfora y Cols". 

FaX' lo que se refiere al grado de p3.S ividad -activi.dad en el gru

po de máximo éxito y el de mfnimo éxito, la probabUi.d3.d asociada nos 

d3 .50 (tabla No. S) 10 que nos indi.ca que el éxito o fracaso del método 

se di.stri.buyó en este aspecto en forma azarosa y no en función de una 

mayor actividad o pasividad de los sujetos, por 10 que aceptamos la hi

pótes LS nuld, IX que dice que: "No h.1brá diferencia signifi.cativa entre el 

grupo de m::iximo éxito el de m mimo éxito en cuanto al grado de pas i

vidad -actividad; según el Inventario de Filosofra de Vida del Dr. Draz 

Guerrero". 

Una vez expuestos los resultados estadísticos encontrados en -

la presente ln-\le,S1~Jga,cllon pasaremos a hacer una discusión de los mis-

mos un poco más ·:A.HJ.p ... ..LGl.. 



CAPITULO IV 
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CONCLUSIONES Y DISCUSION 

Hemos visto a través de nuestra investigación que nos encontr~ 

mos ante un hecho de implicaciones sociales y culturales de gran inte

rés para nosotros. El hecho de que los aspectos relacionados con el -

nacimiento hayan, sido poco estudiados se debe en nuestro criterio a -

que el nacimiento mismo se ha visto siempre como un acontecimiento 

del orden común, tanto si se lleva a cabo con unos métodos o con otros. 

El factor de ver algo cotidianarnente hace que cualquier cosa pierda -

importancia a la vista de la mayor parte de la gente. 

Quizá el resultado de nuestra investigación tenga alguna explic~ 

ción en las características dadas por la muestra, puesto que como he

mos dicho se trataba de sujetos de nivel económico alto, con una edu-

, cación elevada y con un índice de seguridad tendiente a un puntaje ba

jo en inseguridad. 

Analizando un poco lo que en la introducción deciamos acerca 

de las sociedades patriarcales y matriarcales; nos encontramos ante 

el hecho de que, según los conceptos expresados por Bachofen, vi vf-

mos en una sociedad patriarcal y debido a ello varios factores tienen

una explicación lógica. Primero, el hecho de que el nacimiento se 1l! 

va a cabo en una forma científica más que en una forma natural; segti~. 

do, el hecho de que el nacimiento esté a cargo de un médico, casi sie~ 

pre del sexo masculino, lo cual nos dice que la mujer tiene poco o na

da que hacer acerca del nacimiento, salvo el ser un medio para la re

producción; inclusive en nuestro - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -



medio el factor de que el hijo sea mujer, ya tiene connotaciones cultura

les muy peculiares. 
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Por otra parte, ]as sociedades de tipo patriarcal están jerar

quizadas por el hombre, quedando la mujer relegada a segundo plano en -

el que solo se le ofrece el ser fI diosa de la fertilidad", así pues cuando la 

mujer en nuestra sociedad acepta el dar a luz en una forma científica. -

acepta pasivamente las reglas que el mismo hombre ha creado aún cuando 

su participación quede nulificada. 

Refiriéndonos a otros factores, vemos que dos de las caracte

rísticas estudiadas en esta investigación tienen algo en común a saber: un 

pobre desarrollo de la personalidad. Si vemos que el factor ~nseguridad -

está dado por el hecho de que, el niño no vió satisfechas sus necesidades -

sobre este aspecto y el factor prejuicio se debe a una educación rígida y 

carente de afecto. podemos tender un puente entre ambos y afirmar que -

las personas con un pobre desarrollo del yo. tenderán a ser menos segu

ras y masprejuiciosas. Desde este punto de vista valdría la pena investi

gar la relación entre un limitado desarrollo psíquico y el éxito o fracaso en 

el aprendizaje del parto psicoprofiláctico. 

Los resultados de la investigación no eran, de ninguna forma 

esperados, puesto que nos parecía obvio que una persona insegura. con

fiara más en los demás que en sus propias capacidades de logro, que en 

segundo lugar una persona con alto índice deprejuicio no pudiera asimilar 
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las enseñanzas del método por su rigidez de pensamiento y en tercer tér

mino que una persona pasiva dejara el resultado o la respuesta a su con

flicto en manos del médico y que por 10 tanto tuviera también un resultado 

negativo, que para nosotros constituyó una sorpresa encontrarnos ante los 

resultados obtenidos. 

En general el resultado de la comprobación de nuestras hipóte

sis resultaron nulos con excepción de la l' semejanza supuesta" de las mu

jeres con sus esposos, donde obtuvimos una X2 de 9.83, por otra parte -

el apoyo del esposo manifestado como tal es diferente entre un grupo y -

otro {160/0 del grupo exitoso y 8% del grupo no exitoso), aunque este apoyo

quedara en segundo término; también se encontró que el grupo exitoso ma

nifestó que su esposo si podría suplir a la instructora en un porcentaje m~ 

yOT que el grupo no exitoso (61% del grupo exitoso y 31% del grupo no exit~ 

so). Estos resultados indican que la semejanza supuesta y el apoyo del 8i: 

poso son factores positivos para la realización de un buen parto psicopro

filáctico y por lo tanto nos hace pensar en la posibilidad de que la relación 

entre la pareja es más positiva en el grupo exitoso y cobra por ello gran -

importancia. 

Con respecto a la "semejanza supuesta" encontramos al exa~ 

nar el cuadro de contingencias que el 51% del grupo exitoso tuvo más sem!, 

janza con sus esposos y el 58% del grupo no exitoso tuvo una menor·" sem! 

janza supuesta" con los mismos. Esto, es indicativo de que la " semejanza 
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supuesta" de las mujeres exitosas con sus esposos hace que éstas piensen 

que ellos son semejantes a sí mismas y por lo, tanto que encuentren más -

apoyo en los mismos. lo que quizá les ayude a llevar a cabo la meta pro~ 

puesta. 

Esto concuerda con las teorias de la atracción' por semejanza 

en actitudes que dice que lila gente se percibirá a sí misma como más si

milar a aquellos que le gustan y menos similar a aquellos que le disgustanll 

(Bercheid y Walster, 1969) y que está al mismo tiempo relacionada con las 

teorías de la consistencia interna de Heider" 

Siguiendo a este autor "una unidad positiva (en este caso la se

mejanza supuesta), debe incluir a una relación armoniosa" •. aún cuando -

otros investigadores indíquel1 que los individuos 1I subestiman la extensión 

sobre la cual sus compañeros comparten sus afirmaciones", esto, en -frltima 

instancia es irrelevante, lo que en realidad ayuda es esta supuesta simili-

tuda 

Con respecto a esto y como ya citamos anteriormente Loevinger 

y Breedlove (1966), encontraron que la ca,ntidad .de siinilitud real en cuánto 

a actitudes entre marido y mujer era significativamente menor que la que

se supone existe~ esto. según los autores puede deberse a su necesidad de 

una consistencia cognocitiva o puede ser también que marido y mujer tien

dan a enfatizar sus similitudes o a evadir áreas de desacuerdo en aras de 
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la armonia. (Bercheid y Walster, 1969). 

Resultados semejantes se obtuvieron al analizar la percepción 

y atracción interpersonal en dos tipos opuestos de relación (contrayentes 

y divorciantes) estudiados por la Psc. Elvia Alvarado (1971) en el que se 

encontró que la I! semejanza real" obtenida en ambos grupos no fué signifi

cativamente distinta a pesar de la situación de uno y otro grupo. La "obje-: 

tividadll resultó significativamente distinta, "encontrándose mayor objeti~ 

dad en el grupo de matrimonios quienes muestran una menor tendencia a -

modificar las posibles respuestas de sus compañeros" (Gojman, 1972) y lo 

contrario sucede con el grupo de divorciantes, quienes además mostraron 

una rt semejanza supuestall mucho menor. 

!TEsto se interpreta fundándose en dos conclusiones generales -

de la teoria del balance: 

1. La reciprociedad~ es una de las reglas en relación de agrado" por lo 

que los sujetos tienden a percibirse como semejantes. 

2. - Cuando la relación es negativa o de desagrado. se tienden a percibir -

aumentadas las diferencia Sil .(Gojman. 1972) 

En nuestro caso no fué posible medir la objetividad, ni la ti se

mejanza rea!,l sino solamente la 11 semejanza supuesta' I en los cónyuges" -

encontrándose una diferencia significativa entre el grupo exitoso y el no -

exitoso, por lo que al encontrar una buena relación en la pareja basada en 
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para el logro de una meta, no solo en este caso sino también quizá. en la' 

obtención de metas comunes en general. 

Así pues, el balance positivo en las parejas coadyuva al mismo 

fin. Podriamos entonces afirmar que en este caso un balance (en relación 

positiva) fué un factor importante para diferenciar el éxito y el fracaso en 

el parto psicoprofiláctico, esto sujeto desde luego, a investigaciones post~ 

riores, que podrían confirmar o hacer ver sus limitaciones en otros casos. 

Al analizar la hipótesis sexta que habla de la 11 semejanza supue~ 

ta" de las mujeres con sus esposos con respecto a la seguridad, no encon

tramos un nivel de significancia adecuada para aceptarlao ~sto se debe 

zá a que la !! semejanza supu~sta" en seguridad no habla deactitudes.~ ni -

de ideologías, sino solamente indica la opinión de la esposa con respecto a 

la seguridad percibida en su esposo. Suponiamos que al una ma-

yor semejanza con respecto a la seguridad, las mujeres manifestarían te

ner un mayor apoyo implícito en su esposo. sin embargo, como hemos vis

to, esto no se vió confirmado, quizá debido a lo que anteriormente expusi

mos. 

Al analizar nuestros datos en las ,,.,.,,,., ..... ,,."' ........ dos hipótesis refe-

rentes a la seguridad, encontramos que nuestra muestra en general tiende 

hacia ella, puesto que la mediana del grupo combinado nos dá una califica-
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ci6n de 12 puntos; que aunque en la escala de seguridad está clasificada como un 

puntaje promedio tiende hacia las puntuaciones de baja inseguridad. 

Ante un puntaj e pensamos que el que resultase no significativa la 

diferencia entre uno y otro grupo" se debería quizá al hecho de que el grupo gen..!:. 

ral tendía hacia la seguridad y esto 10 vemos al qbtener en la primera hipótesis 

una X2 de .92 en donde clasificamos como alta y baja seguridad a partir de la m~ 

diana del grupo combinado. 

Esto no sucedió en la segunda hipótesis sobre seguridad, donde al tomar 

como punto de referencia los puntajes referidos por Maslow nuestra X2 nos dá un 

resultado de 3.66 que se aproxima al nivel de significancia pre-establecido (3. 84). 

Encontramos este resultado con extrañeza, puesto que según las teorías 

expuestas~ las personas inseguras debían ver amenazante el mundo que los rodea" 

las personas seguras no~ generalmente poseen más control en sí mismas. Sin em-

bargo, un factor que puediera ser explicativo de los resultados obtenidos, ade-

más de lo anteriol'mente dicho acerca de la tendencia hacia la seguridad mostrada 

por el grupo en general. 

Por otra parte Maslow afirma que la necesidad de conocer es una de las 

características del individuo y que se utiliza como una expresión del crecimiento del 

individuo pero que también se utiliza para aliviar la ansiedad. Basándonos en esto!l 

planteamos la siguiente interrogante: ¿ es probable que una de las motivaciones p!!; 

ra tomar el método psicoprofiláctico sea la necesidad de un mayor conocimiento del 

proceso de parto y en esta forma reducir la ansiedad que la misma situaci6n produ...; 

ce? Esto quiza sería también explicativo de que la ansiedad de las personas inse

guras se vi6 reducida por el conocimiento más amplio en ese aspecto y por 10 tan

to la inseguridad también se re~ujo debido a este aspecto. 

Durante el trabajo de parto la paciente cuenta siempre con un factor de 
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de apoyo, está representado por la instructora. Este personaje es de suma 

importancia en ese mom.ento; es una persona a la cual la paciente conoce., 

en la cual ha aprendido a confiar y de cuyos -conocimientos se siente segu

ra. Esto puede ayudar en gran medida a una p.ersona no ya insegura, sino 

a los sujetos que caen dentro de la media o del promedio~ Ahora bien, de 

las tres personas que cayeron dentro de la calsificación de mínimo éxito -

o sea aquellas que pidieron anestésico por dolor intenso, dos de' ellas no -

tuvieron instructora y la tercera si la tuvo., pero su ayuda se vió mÍlifícada 

a instancias del médico. Esto valdría la pena explorarlo ¡más ampliamente, 

si no hay instructora se podría realizar un parto psicoprofiláctico exitoso? 

Si no es así~ coincidimos con Raquel Kletzel que afirma que "tanto .la mu

j er europea, como la tchmbuli y la méxicana$ necesitan sentirse apoyadas" • 

Al investigar en nuestro cuestionario los porcentajes de la. res

puesta lila instructora si es necesaria", vemos que dicha respuesta cae en 

un 30% del total de la muestra; por otra parte el porcentaje de respuesta -

"no es necesaria!! es nulo en el grupo no..;exitoso contra un 12% del exitoso, 

también este grupo consideró -en un alto porcentaje (61%) que era necesaria 

solo con el primer parto, después según sus opinlones " quizáll lo podrían 

hacer solas, con el primero definitivamente no. 

El trabajo de parto y la expulsión del bebé es algo típicamente 

tensional; la emoción, el miedo; a lo hasta cierto punto desconocido, por

parte de las madres primíparas. el ambiente en sí .. coadyuvan como -

opina Grantly Dickal. desquebrajamien~o emotivo de la madre, a la creación. 

del síndorme temor-1:ensión-dolor. Es de suponerse que en este caso ese t::. 
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mor debe ser disminuido por el entrenamiento delmétodo l y 10 es efecti-· 

vamente al encontrarnos con opiniones de quienes han visto partos con mé

todo 'y sin él, de que las mujeres que han tomado el entrenamiento se com

portan en forma muy distinta a las que no lo han hecho, sin embargo algo -

muy interno no permite que este temor sea desarraigado totalmente; algu-

nas pacientes manifestaron haber estado a punto de perder el control en el 

último momento, esto es lógico puesto que ya han pasado horas de cansan-

cio físico y de esfuerzos por mantener ese control sobre si mismas y saben 

que se aproxima el final produciéndose una alta ansiedad por esto, hasta -

tal grado que muchas también manifestaron que de no haber estado la ins

tructora hubiese pedido anestésico, su ayuda "fue un gran aliciente". Así pues 

en algunos casos o quizá en todos., el papel que juega la instructora es de -

nlUcha importancia al alentar a las pacientes a obtener la meta propuesta. 

No podrialTIOS afirlnar que la prueba no mide seguridad, puesto 

que al analizar la misma con la clasificación de Maslow, nuestro puntaje -

sube notablemente. Así pues sugerimos que se investigara si se obtendrían 

los mismos resultados en parlos en donde la instructora no estuviese pre

sente. Por otra parle también sugerimos que se realizara un estudio con 

una muestra más amplia, y que una vez obtenidos los puntajes de seguridad 

se dividieran estos en más seguros, con calificaciones de 0-6 y menos se

guros con calificaciones de 31-38, sin tomar en cuenta el puntaje promedio. 

Aún cuando seguimos pensando que la seguridad es importante para un buen 
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parto psicoprofiláctico los resultados de la presente investigación nos demues 

tran que no es así. 

En la hipótesis referente al prejuicio (tabla No. 4), encontramos una 

X2 de .65 al analizar los dos grupos. No podemos afirmar que el grado de cultura 

de la muestra disminuya el grado de prejuicio" pero sí podemos plantearla como 

una interrogante. El hecho de que al realizarse estudios de más alto nivel se 

está en mayor contacto con otras personas, y se adquiere u~ mayor conocimiento 

científico y humanfstico~ puede ser que modifique en algo los prejuicios, reéorde

mos que Allport opina que no es lo mismo concepciones erróneas modificables que 

prejuicios ya establecidos; con un índice de escolaridad mayor podemos decir que 

los sujetos tienen más oportunidad de ~odüicar esas concepciones o actitudes erE..(~ 

neas, hacia muchas de las cosas que nos rodean~ por otra parte, el hecho de que 

los sujetos hayan elegido tomar un curso para dar a luz en forrúa natura¡' ya nos 

dice que los prejuicios con respecto al parto doloroso han sido supe-

rados. 

Por otra parte los autoi'es afirman que la personaUdad autoritaria o r:t-

gida tiene una tendencia a coincidir en sus opiniones con la autoridad y a ""',1 ' ........ ",u...L 

a cánones dados y pertenecer a un grupo. Este daría una faceta a suponer que aún 

cuando hubiera rigidéz de parte de algunos pacientes a aceptar nuevos métodos p~ 

ra dar a luz el factor de aceptar o coincidir con las opiniones de la autoridad le 

permitirían reducir esa rigidéz de aceptación y en su caso~ aceptar las pautas 

dadas por las instructoras y el médico. Por otra parte~ le pertenecía a una "elite" 

talnbién podría ser un incentivo para llevar con éxito o total el parto en 

esta forma. Podríamos pensar que algunas veces 'las pacientes al tratar de quedar 

bien con la presi6n de grupo, obtuvieron un éxito en la consecución de su meta. 

Al investigar la actividad-pasividad de los sujetos. obtuvimos una X2 de 

3.64, esto se acerca al puntaje pre-establecido pero no se ve comprobado. En tér

minos generales consideramos que nuestra era más pasiva que activa, aunque casi 



aunque casi el 45% mostraba una filosofía de Vida Activa 

esto de momento concuerda con una de las premisas plantea-
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das por el Dr. Díaz Guerrero en la que se exponía que a mayor nivel e~ 

nómico en un país no industrializado, mayoridentificaci6n con una filoSJffu. de 'Vida a.,9 

tiva. Sin embargo el otro 50% resultaba formado de sujetos pasivos que se 

identificaban hasta cierto punto con nuestra cultura y forma de pensar, es

to también parece verse confirmado en alguna de las respuestas a las en--

trevistas realizadas. 

La pasividad en cuanto a participación es clara, solo 9 sujetos 

del total de la muestra dan como razón principal la de en el na-

cimiento, curiosamente estos 9 sujetos corresponden al grupo exitoso y -

después en la entrevista de post parto solo 2 sujetos de la misma muestra 

externaron la opinión de que lo más importante del método (en primer tér

mino) era la participación en el nacimiento, estos dos sujetos también co-

rresponden al grupo exitoso. 

Desde luego que esta misma razón se dió en 20. y 30. lugar en 

otros sujetos, aunque estos externaron lo importante que resultaba que el 

niño naciera sin complicaciones. La responsabilidad por una nueva vida es 

obvia, es mucho más importante el hecho de que el niño nazca bien que el

de participar en el nacimiento, el cuidado y responsabilidad por esa vida es 

palpable en esta respuesta, pero sin embargo, esto, la salud del nifio, ta~ 

bién está garantizada por otros métodos, de ahí nuestra e},.'irañeza ante el 

bajo porcentaje de respuesta de participación en el nacimiento. 

Es también importante observar otros resultados que se obtu-

vieron en los cuestionarios. En primer lugar nos llama la atención la edu-
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cación sexual recibida. Carrera afirJ;na que esta educación es un punto 

importante en nuestra cultura y que parte de la falta de información en es-

te aspecto es culpable de que se formen "historias truculentas en torno al 

parto" (Carrera, 1970). Esto se ve confirmado al ver que aún cuando el 61% 

del total de la muestra afirma haber tenido una educación sexual adecuada 

y correcta, nos encontramos que en un porcentaje igualID;ente elevado el 

63% admite no haber tenido ninguna o poca información acerca del emba

razo y parto; esto nos indica que el concepto de educación sexual está iE. 

completo, se da una educación sobre relaciones entre la pareja, pero ahí 

termina ésta y aspectos íntimamente 

contexto. 

a esto se dejan fuera del 

Finaln1ente vemos otros dos aspectos que en nuestra opi -

nión coadyuvan en cierta forma al éxito o fracaso del método. El temor 

manifiesto al dolor y la experiencia en partos anteriores. 

Encontramos en nuestros resultados que el 36% del totalno 

tiene temor alguno al parto, el 16% de la misma manifesto temor al dolor. 

pero al anali zarlos encontramos un 6% del grupo exitoso que manifiesta 

tener temor al dolor: contra 38% del grupo no exitoso. Si se manifiesta 

temor de sentir dolor ya implica con esto que se espera y que se piensa 

en podemos decir que esto merma la seguridad en sí misma puesto 

que la paciente supone que el dolor está fuera de su control. no es una 

cosa fácil de controlar como cualquier otra situación$ además con este, ma

nifiesta tener una seguridad sobre que se siente dolor> qui zá no esté seg"ura 
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de sentirlo, pero lo espera. 

Con respecto a la ex periencia previa encontramos una 

X2 de 7.88 entre el grupo exitoso y el no-exitoso con respecto a ha

ber tenido partos anteriores J con método o sin él. Por otra parte el 

haber tomado anteriormente el parto psicoprofiláctico no nos da un 

puntaje de signifícancia tan elevado~ ni siquiera llega al nivel de .05 

puesto que nuestra X2 muestra un puntaje de 3.15; esto podría expli

carse por el hecho de que el haber tenido hijos anteriormente con el 

método o sin él, ya dá una experiencia previa y una conformación 

anatómica diferente~ en este caso podríamos afirmar que la experien-

cía si es importante para la buena consecusión del parto pSico-

profiláctico. No podríamos afirmar lo mismo con otros métodos pues

to que aún habiéndose tenido una primera ex periencia, la segunda con 

otros métodos es de resultados tan negativos como el primer parto. 
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s U M A R 1 'O 

En la presente investigación se realiz6 en primer término una 

revisión teórico-bibliográfica de los aspectos relacionados con la psico 

profilaxis, la seguridad~ el prejuicio" la teoría de la actividad-pasividad 

y la teoría de la atracción interpersona13 con el fin de conocer 10 que 

los teóricos afirmaban acerca de estos aspectos y ver si en alguna for-

ma estaban relacionados con el éxito o fracaso del método psicoprofil~ 

tico. 

Posteriormente se tomó una muestra de 44 sujetos que tomaban 

el curso de psicoprofiláxis en un hospital particular y se les aplicaron 

las pruebas 

1) Seguridad-Inseguridad" de A.H. Maslow;¡¡ 
2) La Escala F de actitudes prejuiciosas de Adorno.ll Sandorf y Cols¡o y 
3) La Prueba de Filosofía de Vida del Dr Díaz Guerrero. 

Las dos primeras pruebas se aplicaron en dos ocasiones, una 

mendo al sujeto que contestara según su criterio y la segunda pidiéndole que 

contestara" como contestaría su esposo" para en esta forma obtener la 

"semejanza supuestal!~ en cuanto a' actitudes. y seguridad en las r.aujeres 

con sus esposos. 

Se clasificó a los sujetos en exitosos y no-exitosos de acuerdo al 

grado de dolor que .expresaron había experimentado durante el trabajo de 

parto. Finahnente se obtuvo el análisis estadístico y su discusi6n llev6 a 

las siguientes conclusiones : 



l. - La semejanza supuesta de las mujeres con sus esposos 

demostro ser una determinante muy importante en el éxito 

del parto psicoprofiláctico. Dicha semejanza no tiene que 

ser necesariamente real, sino solo por el hecho de que -

la esposa se sienta!t semejante" es un factor que ayuda 

a la consecución de metas. 

2. - Esto se ve confirmado al encontrar que el grupo exito

so manifestó haber sentido mayor apoyo de parte del espo_ 

so y que este podría suplir a la instructora en el trabajo 

de parto en un porcentaje mayor que el grupo no-exitoso. 

3. --Estos resultados nos hacen pensar en que la relación 

armoniosa entre los conyuges es necesaria para la conse 

de metas en común. 

4. - Ni la seguridad, ni el prejuicio, ni la forma activa o -

pasiva de enfrentar sus problemas demostró haber tenido 

peso alguno para el exito o fracaso del metodo psicoprofi-

láctico. 

5. - El apoyo dado por la instructora y el acuerdo del médi

co con el método psicoprofiláctico es un coadyuvante impo::.. 

tante en la obtención de éxito en el método psicoprofiláctico. 
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ANEXO A 

FILOSOFIA DE LA VIDA 

1 9 6 9 

N"OMBRE 

EDAD _____________ SEXO ________________ _ 

ESCUELA _____ " __________ GRADO _____ _ 

FECHA CruDAD ______ --:-

IJ\¡STRUCCIONES 

Distintas personas tienen distintas formas de ver la vida. 

Estamos interesados en conocer su opinión acerca de la vida para compa

rarla con la de los estudiant.es de otros pa.íses. Los siguientes pares de 

afirrnaciones dc:m opiniones diferentes acerca de la vida. No queremos 

que nos diga la forma en que usted que la vida debería de ser" sjno 

de que trate de decirnos su opinión acerca de cómo es realmente la vidas 

No importa qué tan difícil seél l escoja sólo una de las afirmaciones de ca

da par. La que mejor describe la forma como usted vé la vida. No hay 

respuestas correetas ni incorrectas l y no se le dará una calificación más 

alta o m5s sobre la base de sus respuestas. 



FILOSOFIA ilE VIrA 1969 

1. (a) Cuando hay algün problema, es generalmente mejor hacer 
algo. 

eb) Cuando hay un probler:;a) es generalmente mejor esperar -
y ver que sucede. 

2. (a) Cuando hay un problema uno debe enfrentarlo. 
(b) Hay problemas que es mejor ignorar, 

3. (a) Si el waestro ~e dice que debo mejorar mis tapeas, casi 
siempre es porque mis tareas no están bien hechas. 

(b) Si el maestro ne dice que debo mejorar mis tareas, casi 
siempre es porque ~l quiere que todos hagamos un es 
zo mayor. 

4. (a) Es mejor esperar antes de actuar. 
eb) Maftana es casi siempre demasiado tarde. 

5. _ (a) Yo no necesito J.a aprobación. de los demás. 
(b) Yo :::''-'ccoi.to ·le. aj?robación de los demás. 

6. (a) IJa acción rápida es generalmente la mejor en la mayoría 
de las situaciones. 

(b) La acción ráp es gen~ralmente acción descuidada. 

7. (a) Cuando uno no está seguro, es generalmente mejor espe--
rar y ver qué pasa. 

(b) Aunque no "esté uno seguro, es geI1eralmente me j 01' hacer~ 

algo. 

8. (a) Me r,-:.lsta trabajar solo. 
(b) Me gusta trabajar junto con otros. 

9. (a) Es mej or ser lento que ser rápido. 
(b) Es I.lcjor ser ::>&pido que ser lento. 

10. (a) Una persona realmente ~nteligente sabe cuando debe e 
chal" 01 consejo de los dem§s. 

(b) Una persona realmente inteligente sabe como decidir las 
cosas ?or sí mismo. 

11. (a) Lo más importante de un trabajo es llevarse bien con los 
compañeros de trabajo. 

(b) Lo más importante de un trabajo es hacerlo. 

12. (a) Si se hace suficiente esfuerzo, hay pocas cosas que no -
pueden hacerse. 

(b) Aunque uno se esfuerce mucho, -hay muchas cosas que no -
pueden hacerse. 
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13. (a) Lo mas importante en la escuela son las ca1ificaciones
que se obtienen. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

(b) Lo mas importante en la escuela es qué tan duro se estu 
ilia sin importar las calificaciones que se obtengan. 

(a) La vida f, s fácil. 
(b) La vida es dura. 

(a) Es mejor ser audaz. 
(b) Es mejor ser cauteloso. 

(a) Uno debería generalmente ir de acuerdo con la opinión -
de la mayol,ía. 

(b) Uno debería generalmente actuar de acuerdo con la opi--
nión propia. 

(a) El trabajo primero, la amistad en segundo lugar. 
(b) La amistad primero, el trabajo en segundo lugar. 

(a) Soy generalmente cauteloso. 
(b) Soy generalmente audaz. 

(a) Si algo me disgusta~ protesto. 
(b) Si algo me disgusta, lo ignoro. 

20. (a) El mundo es como es y hay muy poco que el hombre puede 
hacer para cambiarlo. 

(b) El hombre puede cambiar al mundo para satisfacer sus -
propias necesidades. 

21. (a) Cuando no puedo entender algo ~h la escuela, es casi 
siempre porque el maestro no lo explicó claramente. 

(b) Cuando no puedo entender algo en la escuela, es casi 
siempre porque no puse atención. 

22. (a) Si uno piensa que las órdenes de su padre no so~ razona 
bIes, debería sentirse en libertad de ponerlas en duda~ 

(b) Las órdenes de un padre deberían ser siempre obedecidas. 

23. (a) Yo no tengo suficiente confianza en mí mismo. 
(b) Yo tenGo suficiül1te confianza en mí mismo. 

24. (a) Cuando estoy nervioso, me siento mejor si me muevo. 
(b) Cuando estoy nervioso, me siento mejor si me quedo qui!:..to 

25. (a) Yo generalmente sueño con hacer cosas que realmente pue 
do hacer si quiero. 

(b) Yo generalmente sueno Q.Qn hacer cosas imposibles. 

26. (a) Uno es generalmente más feliz si aprende a aceptar sus 
emociones. 

(b) Uno es generalmente más feliz si aprende a controlar sus 
emociones. 
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27. (a) Lo mejor eS resol~Qr uno sus propios problemas sin bus
car la ayuda de 103 dam53. 

29. 

29. 

30. 

(b) Lo mejor es busca~ la ayud~ de los demAs para resolver 
los propios problemas, 

(a) Yo creo que soy muy inteligente. 
(b) Yo creo que soy de inteligencia no,rmal. 

(a) La vida es simple. 
(b) La vida es cODplicada. 

(a) Yo sueño con muchas cosas que nunca llego a hac€r. 
(b) Yo gEJnel'al '.1 e n t c. hago las cosas q'UB quiero hacer, en vez 

de soñai.~ con ellas. 

31. (a) Cuand6 me vA bien en un exAmen en la escuela, es casi -
siempre porque estudié para el examen. 

32. 

33. 

(b) Cuando me v& bien en un examen en la escuela, es ca~~ 
siempre porque el examen fu¿ f~cil. 

(a) El trabajo es un deber. 
(b) El trabajo tiene en sí su propia recompensa, 

(a) t-le siento satisfecho conmig.o mismo. 
(b) No me siento satisfecho con,migQ mismo. 

31~ • (a) Yo preferiría tener un empleo en donde el trabajo fuera 
interesante. 

(b.) Yo preferiría tener un empleo en donde la 
amigable. 

35. (a) Uno debería ser expresivo. 
(b) Uno debería ser calmado y controlado. 

36. (a) Es ~ejor s~b8r obedecer que saber mandar. 
(b) Es mejor saber mandar que saber obedecer. 

gen~e fuera -

37. (a) Las cosas se hacen mejor cuando las gentes trabajan ju~tas. 
(b) Si se quiere que la8 cosas se hagan bien, hay que hacer

las uno mismo. 

38. (a) Cuando aprendo algo :::>Aoidamente en la escuela, es casi -
siempre porque fué expiicc.do bien. 

(b) Cua.nc1'o apren~lo algo en la escu'ela, es casi siempre porque 
puse mucha atención. 

39. (a) Cuando me asusto lile siento mejor si no hago nada. 
(b) Cuando me asusto me siento mejor si hago algo. 

40. (a) Las órdenes del maestro debe:;:-í.:m sie.mprB ser obedecidas" 
(b) Si uno piensa que las órdenes del maestro no son razona 

bIes, debería sentirse en libertad de ponerlas en duda~ 

41. (a) Tengo mAs dificultad¿s con hlis amigos. 
(b) Tengo más dificultades con mi trabajo. 
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42. (a) La humanidad puede controlar el destino del mundo. 
(b) La humanidad no puede controlar el destino del mundo 

43. (a) Los problemas difíciles se resuelven mejor cooperando. 
(b) Los problemas .. difíciles se resuelven mejor compiti.endo. 

44 .• (a) Si estoy muy enojado mejol'" me callo. 
(b) Si estoy muy enojado, mejor grito. 

45. (a) ~le gusta tomarme mi tiempo cuaRdo hago las cosas. 
(b) Me gusta . hacer las cosas tan rápido como puedo • 

46. (a) A pesar de 10 que dice la gente, la mejor fbrma de -
abrirse paso en la vida, es hacer amistad con gente. 

(b) A pesar de lo que dice la gente, la mejor forma de -
abrirse paso en la vida es hacer las cosas bien hechas. 

47. (a) 

(b) 

48. (a) 
(b) 

!~9 (a) 

eb) 

50. (a) 

(b) 

5i. (a) 

(b) 

52. (a) 

(b) 

53. (a) 
(h) 

54. (a) 

(b) 

La mayor parte de los problemas que uno tiene~ son -
debidos a la mala suerte. 
La mayor parte de los problemas que uno tiene, uno se 
los busca. 

A la larga los que trabajan rápido hacen mas. 
A la larga los que trabajan despacio hacen más. 

Una persona debería ser respetada por la posición que 
tiene. 
Una persona debería ser respetada por lo que hecho. 

Uno no debería expresar su desacuerdo con otros, si 
piensa que los puede lastimar. 
Uno deberia.expresar siempre sus propios puntos de -
vista aunque piense que puede lastimar a otros, 

Uno no debería preocuparse por las cdsas en las que -
no se puede hacer nada. 
Casi siempre es interesante pensar acerca de los pro 
blemas aunque no se pueda hacer nada sobre ellos. 

Cuando estoy con mis amigos, me gusta ser el primero 
en sugerir lo que vamos a hacer. 
Cuando estoy con mis amigos, me gusta que ellos sean 
los primeros que sugieran qué es 10 que vamos a hacer. 

El trabajo es para gozarlo. 
El trabajo es para sobrellevarlo. 

La competencia es mejor que la cooperación para obte 
ner resultados, 
La cooperación es mejor que la competencia para obte 
ner resultados. 
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55. (a) Casi siempre empiezo a hac~r las cosas que debe ha-
cer, sin que me lo pidan. 

(h) Casi siemp~e espero hasta que me lo pidan, para ha-
cer las cosas que deho hacer. 

56. (a) Preferiría un trahajo sencillo que me diera suficien 
te para vivir y tener mucho tiempo para dedicarlo a
mis amigos. 

(h) Preferiría tener un trabajo importante en el cual 
ganara mucho dinero, aunque no tuviera mucho tiempo
para mis amigos. 

57. (a) Nunca se debe dudar de la palabra de una madre. 
(h) Todas'las madres pueden cometer errores y uno debería 

sentirse libre de dudar de su palabra cuando esta pa
rece equivocada. 

58. (a) Mis mayores alegrías me las d~n mis amigos. 
(b) El hacer algo hien hecho, me d~ mis mayores alegrías. 

5'9. (a) La vida es para gozarla. 
(b) La vida es para sobrellevarla. 

60. (a) Yo prefiero ut iliz,ar mis propias ideás en vez de las 
ideas de otros. 

(b) Yo prefiero utilizar -las ideas de otras personas. 



ANEXO B 

l¡,rSTl~UCCIOlJES : 

Lea usted con mucho cuidado las siguientes preguntas;y al la 
do d8r'(~cl-;o encontrará las SI) NO) ? Escriba una X so 
bre la que est§ más cerca de lo que es verdadero para ~ 
usted. 

Sus ser§n consideradas estrictamente conficenciales. 

1.- Generalmente le gusta más estar con gente 
que 5010?- ---------------------------------- SI 

2.- Se le hace fácil conseguir amigos? ---------- SI 

3.- Le falta confianza en si mismo? SI 

4.- Cl'ee qne en gcnéral la gente le estima? ----- SI 

5.- Frecuentemente se siente contra el mundo? SI 

6.- Cree Ud. que es tan agradable como lo son 
otras personas?------------------------------ SI 

7.- Se preocupa por mucho tiempo después de haber 
recibido una ofensa?------------------------- SI 

8.- Puede estar contento y a gusto consigo mismo? SI 

9.- Es generalmente poco egoista?---------------- SI 

10.- GeneraJmente para evitar un disgusto, mejor se 
retira?---------------------~---------------- SI 

11.- frecuentemente se siente solo aGn cuando est~ 
con gente?------------------~---------------- SI 

12.- Cree que est~ adquiriendo f~ en la vida?----- SI 

13.- Cuando sus le critican, casi siempre -
cree que lo hacen por su bien?--------------- SI 

1 1+.~, Se dcs¿milft¿¡s f5cilmente?------------------------ SI 

:15, C':lsi le cae bien la gente?----------- SI 

1 fj. Pi~n~:a qtlC \:.!~ inútil luchar por la vida? ---- SI 

1'/,- (~dsi [~j 
1<':1 G C()f;íJ 

se fija el lado bueno de-
SI 

- 1 -

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

? 

? 

? 

? 

? 

? 

? 

? 

? 

? 

? 

? 

? 

? 

? 

? 



18. - Se considera una persona nerviosa ?-----_._----_ ... 

19.- es una persona ? .- - - •. - - _. - - - -

20.- Comunmente es muy seguro de si mismo?~------- SI 

21.- Se siente frecuentemente avergonzado?-------- SI 

22.- POI' lo se siente insatisfecho conuigo 
r,1.i SIno? -- - -- - ------- ----------- ------. - - --7 -.--~-

~·-2 3. - Casi siempre se siente muy tl"iste y decaído':,-

24.- Cuando conoce a~algu~en,generalmente sicnte
que no le ha ca1do b1en?---------------------

25.- Tiene fé en sí mismo?------------------------

26. -- se puede confiar en la mayoría de-

;1-.... 
\,..)--

SI 

'fr' . 
•. \.1 

27.- Cree que es fitil en esta vida?--------------~ SI ~~ 

28.- Generalmente se encuentra bien en de 
otros?------------------~-------------------- SI NO 

29.- Desperdicia mucho ti~mpo preocupándose por el 
futuro?--------~--------------------------~-~ SI 

30.- Por lo general se bien y fuerte?-----~ SI NO 

31.- Es un buen conve~sador?---------------------- SI NO 

32.- SiEnte que es una carga para los demás?------ SI NO 

33. - SE: le hace difícil decir lo que siente?------- SI 

34.- Comunmente se 
fo~tuna de los SI 

35.- si no entendiera lo~ 
SI 

36.- Generalmente desconfia de los demSs?-------- SI 

37.- Generalmente 
agI'adable para 

el mundo es u~ luzar-
SI 

38.- Huy seguido se ataranta y no sabe que haCél'?- SI 

39.- Piensa mucho en usted?----------------------- SI 

40. Le parece que vive su vida a gusto y no como
otra pers0na quiere?----~-----~-------------- SI 

.- 2 -

HO 

HO 

HO· 

?.JO 

NO 

:JO 

;;0 

? 

j 

? 

";. 

? 

? 

? 

? 

? 



41. Se siente muy mal y lo da pena y l&stima -
por s mismo cuando las cosas no salen bien?- SI 

42.- Siente que tiene ~xito en la escuela? SI 

43.- Por lo general, permite saber a la gente lo -
que en realidad le agrada? ------------------ SI 

4 ll - Sient que funciona mal en la vida?---------- SI 

45.- Casi siempre actGa con la creencia de que las 
cosas se arreglarán?------------------------- SI 

LJ.6. - Piensa que la vid a es una gran carga?-------- SI 

47,- Tiene problemas por sentimientos de inferio--
ridad? -------------------------------------- SI 

48.- Generalmente se siente blen?----------------- SI 

49, Se lleva bien con el sexo opuesto?----------- SI 

50.- Ha estado preocupado con la idea de que cuando 
va por la calle le observa la gente?------- - SI 

51.- Se ofende f~cilrnente?-- --------------------- SI 

52,- Se siente llcomo en su casal. en el mundo?----- SI 

53.- Le preocupa BU inteligencia?~- SI 

Deja que cuando la gente está con usted se -
sient bien y contento?---------------------- SI 

55.- Siente un poco de miedo por el futuro~-------- SI 

56,- Actúa con naturalidad?----------------------- SI 

57, Piensa que generalmente es afortunado y tiene 
suerte?-------------------------------------- SI 

58. Ha tenido una niHez feliz?------------------- SI 

59.- Tiena muchos verdaderos amigos?-------------- SI 

60.- Se sient inquieto la mayor parte del tiempo? SI 

61.- Por lo general le tiene miedo a la competen--

cid -- --------------------------- ---------- SI 

G~.- Es feliz el ambiento de su casa? ---- SI 

(,3... Se pl"COC up él mucho pe n:.:; a 1H.'1 o en que pud iel'a pa-
sar una dcs~rn(;ia?- ------------------------ SI 

.• 3 -

NO ? 

NO '1 

NO ? 

NO ? 

NO ? 

NO '1 

NO ? 

NO ? 

NO ? 

NO ? 

NO ? 

NO ? 

NO ? 

NO ? 

NO '1 

NO ? 

NO ? 

NO ? 

NO ? 

NO ? 

NO ? 

NO ? 

NO ? 



64.- GenGralmente se iente muy incomodo con 
la gcnte?---- ------ -- ---~---- --------------SI NO ? 

65.- ~si siempre se siente contento?------~------ SI NO ? 

66.- Su humor tiende a variar de muy alegre a muy -
triste? --------------- ---------------------- SI NO ? 

67,- Siente que en general la gente le respeta? --- SI NO ? 

68.- Es capaz de trabajar en armonia con otros?---- SI NO ? 

69.- Le cuesta mucho trabajo controlar sus emocio--
nes?------------------------------------------ SI NO ? 

70.- Siente gue algunas veces la gente se rie de --
ustcd?- -- - -------------------------------- SI NO ? 

71.- Es generalmente una persona tranquila?------ - SI NO ? 

72.- En general piensa que el mundo le ha ~ratado -
bien?------- ---------------------------- SI NO ? 

73.- Ha sentido a veces que est& viviendo como en -
un sueTIo?-------------- ------------------ -- SI NO ? 

74.- Ha sido frecuentemente humillado?------------- SI NO ? 

75.- Piensa que con frecuencia es visto cerno raro -
6 extrano?---------~-------------------------- SI NO ? 

l/mto - 4 -



ANEXO C 

INSTRUCCIONES PARA LA PRUEBA 

Este estudio tiene como finalidad conocer la opini6n pública so-

bre algunos problemas de índole social. No es una prueba de inteligencl.ajl es 

decir .. no hay l/buenas rr o "malas" contestaciones. Seguramente muchas per-

sonas estarán de acuerdo con usted; otras quizás no. Es esto precisamente lo 

que nos interesa conocer, las distintas opiniones sobre los problemas sociales. 

El valor de este estudio depende de su franqueza y sinceridad al 

contestar cada una de las cuestiones. Puede usted sentirse completamente li-

bre al contestarlas, ya que este cuestionario no requiere su firma ,l ni su noro 

bre .. ni identificaci6n alguna; es completamente an6nimo$ 

Por lo anteriormente expresado~ le rogamos lo siguiente 

Leer cada concepto con todo cuidado .. marcándolo con lo que us-

ted piense primero. 

A). - Si está usted totalmente de acuerdoa con 10 que dice" encierre en un 
círculo las letras TA. 

B). - Si está usted muy de acuerdo" pero no totalmente" MA. 

e). - Si está de acuerdo" A. 

D). - Si está usted totalmente en desacuerdo marque TD. 

E). - Si está usted muy en desacuerdo" pero no totalmente, MD. 

F). - Si está usted en desacuerdo, marque D. 

Le rogamos sea lo más sincero posible" pues recuerde que 

en esto estriba el valor de la prueba. Si desea af'iadir algo más a las res-

puestas~ puede hacerlo con entera libertado 

Recuerde: TA MA A D MD TD 

, " 



J. ,- La o b (' d i (; Ti e j ti. Y p e ~, p (! t o á' 1 i1 ¿ni t 0-

r3.dad 1t:s virtudes miis importantes 
que deben los nifios. 

o debilidad nos -
Sl tenemos suficiente volun 

tad. 

3.- Se debe evitar hacer a otros cosas en 
p6blico que pare~can.cquivocadas, aunque
uno sepn que estan blen. 

ll. - 1"1 
requ.i [i ito:.:; 
ci udac1¿!no, 

son los -
de un buen - -

5.- La ciencia tiene su lugar, pero hay -
cosas muy que jam~s pOdr§n -
ser conocidas por el hombre. 

G.- Cual~uier grupo o movimiento- social -
que cont2nga muchos 
f]er vi sto como 
ble dCDE:pia ser 
secretos, 

7 . AlGún día un tCl'remoto o un diluvio -
terminar5 con todas las o 
mas socJ.alüs, 

8. ciertas actividades que la mujer-
no deberia realizar no la fe-
min~idad como son el estudiar -
carrer'as, etc. 

9.- mucho dinero en com
poner a los criminales y en la educaci6n-
de gente tada. 

10.- dehe aceptarse sin obje-
tur sus mandatos. 

11.- Cuando una persona tiE:Ile 
o ?l'c;:-.::.;' ) es or P2J:'¿·l 

nerse en cosas 
pensar en lo que le pasa. 

un 
ella mante

) que --

12. El e sexual en lá vieja 
Roma no fu6 nada comparado con el que - -
actualmente cxist~. 

.. 1 -

TA HA A D MD TD 

TA MA A D 1·10 TD 

TA HA A D l1D TD 

TA HA A D HD TD 

TA YlA A D ND TD 

TA HA A D I-iD TD 

TA HA A D HD. 'ID 

TA VlA A D liD TD 

TA MA A D ND TD 

TA KA A D MD TD 

TA HA A D liD TD 

TA HA A D MD TD 



de 12. pena de muel'"tl' 
bcne rici.os GOC:iéi~U~;c; al 

:J.I¡ • - Los que no é1S:i.stf;n con r'cguléJ.riclad 
los iC:LOS ) di f ici 11:-
v¿¡n una v:i.da cOj"¡sl.l'ucti va. 

15.- p0r'sona d~ccnte 
bien con una per'sona. ¡nal 

- Actualmente ~a ~~nte est~ met~end: 
en asuntos que c1E:bC:Plan perm¿lneccr prlva.'
dos. 

17 e-
una di 

juventud nec~sita es -
cst:c'j, ct él ) 

¿H' Y luch2rpor su t2.·· 

j 8. - No debcJ:,ía permitirse que entraran _.~ 
ei:'QS al 

19.- Algunas vecos las oraClones a Dios 
tienen respuestas. 

20.- Es correcto que cada persona piense 
que su familia es mejor que cualquier 
otr'a. 

2 :1.. 
ta 

que eviten" tenet" contacto con té~:: 
PClL'él no contx'üer enf cl'wcdade s . 

22. - Un inf)ulto él nuestro llOnor 
debe ser 

23.- Se decir que no hay nada m~s 
vil Que una persona que no sienta un gran
il~or; gratit~d y respeto por sus padres. . 

21{. - Las 
clases: 

dividirse en dos -
los débi1es. 

25.- Lo que este pais necesita m5s que 
cucj)':)n:- prlOG1:"iJJ~~¿lS IJlctT1CS, S011 líderes 
en los cuales la gente poner s~ f6 . 

26.- No es necesario 
tUJllbl"C~j q"-JC 'la 

s(:!gu~r todas 
éXJ.ge. 

las cos, 

27.- Los delitos sexuales como la viola- -
ció]) y d¡~ menOI'es ,mel'c;ccn cast 

la ctir'cel. 

- 2 -

A 

A D 

D 

A )) 

D 

A 

A 

. 
A 

A 

A 

A 

A 

A 

l\ 



?n. LOG li.b:cor_~ y leY[] c:tn(:-~:; no dc))"ol:'l an 'fA HA ~. D MD .TD n 
()Cl.lr),~l :r'\;~~ c; tanto los aspectos tr:i :c:te:s de 
la v icl~l, Gino clc: ü:cgumcntoG mas 
dos. 

29.- Lo esencial péll--a un buen tFél- TA HA A D l1D 'rD 
bajo~ eB que nuestros maestros y jefes --
nos digan eXé\ct(~m(;nte cómo debe de ha.cer-
se. 

30.- Cuando ha.y d(~méisiélda intimic1.:.:d, se - TA HA A D MD TD 
producen 

31. .- Si la y platica- TA HA A D !1D TD 
ra menos, el ·mundo. 

32.- Los hombr'cs 5 de: negocios y TJwI1ufac- TA HA A D HD TD 
turero~) son r:lucho '" péu'a lnél.S -
la sociedad que los aylti f..;ta~~ y los pro--
fesoy'cs, 

33.- Los Ilaf G',min2.dos Ii no son mejOY'8S TA HA 1\ D }1D rED 
que los crimillQl y debería ser casti--
gadof:.; severQmcnte. 

, !nrj~ 1). 
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