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I N T R o o u e e I o N 

El éxito o fracaso del ser humano dentro del matrimonio, ha 
llevado a diversos fnvest1gadores {Oyer, 1978; McCary, 1980; 
Mfchel, 1974;.Fromm, 1978; O'Neill, 1974; McDonald, 1971; 
Stekel, 1978; Castilla, 1982; Muldworf, 1980; Coopersmith, 
1967¡ Duval 1 1971) a buscar las causas que afectan las dife
rentes formas de acciones de los individuos en la satisfac
ci6n marital. 

En los últimos años se ha acentuado la desintegración fami
liar por los cambios que se han venido presentando en el me
dio sociocultural, ésto ha perturbado la estabilidad tanto 
del matrimonio como la de la familia con consecuencias ad
versas para la sociedad. 

La familia y la.sociedad forman un continuo. Los conflictos. 
de pareja como los familiares se habfan considerado previa
mente como consecuencia o efecto final de las caracterfsticas 
individuales, siendo éstas a la vez el producto del cambio 
social. 

A juzgar por el gran namero de divorcios, la gran popularidad 
de los consejeros matrimoniales y los libros escritos sobre 
el tema, hay gran necesidad de comprensión entre los hombres 
y las mujeres, no solo de sus propias necesidades sino tam
bién de las del sexo contrario. 

La forma como actaan las· tendencias o caracterfsticas en las 
relaciones sociales, determina considerablemente como reac
cionarán las otras personas. Es el contenido emocio¡¡al de 
esas experiencias sociales lo que califica la capacidad del 
individuo para mejorar sus conflictos personales y defenderse 
de cantidades excesivas de ansiedad, sin olvidar que en todo 
momento el individuo es el depositario de una experiencia de 
grupo; su identidad es al mismo tiempo individual y social. 

Una integración efectiva en el trabajo y en general en las 
relaciones humanas, llevará al individuo a sentir confianza 
al enfrentarse a nuevas experiencias y, como consecuencia, le 
permitir~ una mejor adaptación personal necesaria para pre
servar su interrelación satisfactoria con otras personas, asf 
cómo en su relación conyugal; lo que llevará a la pareja a 
una estabilidad emocional exitosa, en la cual la mujer juega 
un papel muy importanté dentro de la familia y en la educación 
de los hijos. 

.. 
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El hecho de que la mujer esté o no satisfecha en su matrimo
nio, afectará su comportamiento dentro del mismo; dicha sa
tisfacción marital se relaciona con mQltiples factores como 
son: fidelidad-infidelidad, autoestima, confianza, locus de 
control, sexualidad, fntimidad, respeto, violencia, machismo, 
entre otros. 

En este estudio no fue posible abarcarlos todos ya que impli
ca una inversión económica y de tiempo fuera de nuestro al
cance,.por lo' que· solo.se eligieron dos de estos factores: au
toestima y locus de control; sin embargo, mencionaremos bre
vemente algunos de ellos (amor, fidelidad-infidelidad, comu
nicación y sexualidad) por estar fntimamente relacionados. 

Oyer (1978) afirma que el origen de nuestra autoestima está 
en la niñez y en las normas que determina nuestra sociedad. 
Las personas con autoaprecio son más satisfechas, con mayor 
aceptación social, las personas con bajo aprecio se sienten 
menos satisfechas, teniendo un rechazo social (Stephen, 1968; 
Dittes, 1959; Homans, 1968; Thibaut y Kelly, 1959). 

El locus de control esta dado por el medio cultural, familiar 
y étnico, dotando al individuo de un mecanismo que le permi
tirá subsistir en donde percibirá sus propias acciones depen
dientes de las contingencias de reforzamiento lo que lo lle
vará a adquirir un locus de control ya sea i·nterno o externo 
(Rotter, 1954). · 
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1.0 FAMILIA Y MATRIMONIO 

Abordar el tema de la satisfacci6n marital de la mujer, como 
parte integrante de la pareja conyugal. reviste vital impor
tancia debido.al papel que la mujer desempei'la hist6ricamente 
dentro de la familia como instituci6n social, y en el matri
monio, como la base de esta institución. La familia ha sido 
considerada en el curso de la historia como el núcleo de la 
sociedad (Proudhon y Le Play, 1889; Satir, 1978; Muldworf, 
1980; Castilla del Pino, 1982). En opini6n de Fromm, Hork
heimer y Parsons (1980), la familia es la instituci6n más 
antigua de la sociedad, misma que al parecer sobrevivirá de 
una u otra forma mientras e~ista nuestra especie. 

Por su parte Schur (1968) menciona que el matrimonio y la fa
milia son el fundamento de todas las sociedades humanas. Es 
el deber de lsta~, mantener este cimiento en buen estado. 
Cada uno.de los elementos que integran el matrimonio tiene 
que aportar su cuota de esfuerzo personal mientras que el re
formador social y el legislador ejercen una constante vigilan
cia sobre la institución en su conjunto, porque el matrimonio 
tiene que crecer, como todas las cosas vivas. 

La configuraci6n de la familia determina las formas de conduc
ta que se requieren para las relaciones de esposo~esposa, pa
dre-madre, hijo-hija; y todas ellas adquieren un significado 
especffico solo dentro de una estructura familiar (Ackerman, 
1976). Dicha estructura está determinada por las leyes, las 
costumbres, el lenguaje y la religión, que unen a las familias 
gobernándolas y haciendo posible vivir vidas ordenadas y orga
nizadas. En cierto sentido la comunidad es una gran familia 
(Fine y Kusinitz 1971). 

1.1 Antecedentes históricos de la familia y el matrimonio 

Los ortgenes de la familia son obscuros, al igual que las eta
pas que ha atravesado en el curso de su desarrollo, hasta lle
gar a la actual multiplicidad de formas (Fromm, 1978). 

Los antecedentes hist6ricos de la familia darán la pauta para 
conocer los diversos papeles que cada individuo ha jugado en 
ella y las modificaciones que ésta ha sufrido. 

La familia fue estudiada primeramente en forma sistemática por 

. . 
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los cientfficos europeos del siglo XIX {Morgan. Engels, Ba
chofen, entre otros). Estos pensadores, influenciados por 
la teorfa de la evoluci6n, clasificaron las diferentes formas 
de familia de acuerdo con la relaci6n hombre-mujer, desde la 
manifestación m&s primitiva y desordenada, como era la pro
miscuidad sexual; para avanzar a t.ravés del matrimonio en 
grupo, la poliandria, poligamia. hasta llegar finalmente a la 
monogamia. 
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Fue Morgan (1887) quien enfatizó la influencia de la sociedad 
sobre la forma y estructura de la familia. Segan él, la fami
lia nunca es estacionaria. sino que pasa de un grado inferior 
a otro superior como consecuencia de factores tales como la 
técnica y _la economfa. 

Las ·etapas definidas por Margan. fueron tomadas por Engels 
(1884),'quien señaló que al principio predomina el comercio 
sexual sin trabas, cada hombre pertenece a cada mujer. y vice
versa, sin que existiera desde el principio el compromiso de 
permanecer unidos permanentemente, por lo ~ue las uniones' pro
visionales no quedaban exclufdas. Partiendo de lo anterior 
aparecer~n gradualmerite, unas· tras otras. diversas formas di
ferentes de familia. 

En primer lugar aparece la familia consangufnea, en la que 
prevalece la promiscuidad sexual entre los hermanos y hermanas, 
y en la ·que los padres quedaban exclufdos. Luego aparece la 
familia punalaa. en la que la prohibici6n del comercio sexual 
ya se extendfa a hermanos y hermanas. Sobrevino luego la fa
milia sindiásmica, en la que e1 hombre vive con una sola mujer, 
aunque 1a poligamia y la infidelidad ocasionales eran un dere
cho para el hombre. Esta forma· de matrimonio da orfgen alma
trimonio monogámico del mundo moderno (citado en Michel, 1974). 

Childe (1954) menciona que la monogamia ya se· practicaba en el 
paleolftico y que además de la familia conyugal existfa una es
pecie de organización social que era la horda o clán. En el 
neolftico sobrevino la primera revoluci6n industrial caracteri
zada por la invención de la .agricultura y la ganaderfa. En 
aquella época la agricultura era monopolio de las mujeres, 
mientras que el hombre se ocupaba de la crianza y de la cose
cha. Apareció después el invento de la alfarerfa que fue gene
ralmente obra de.mujeres. al igual que el arte de hilar Y te
jer; lo que hace suponer que la importancia creciente que toma
ban las mujeres en la producción alimenticia debió elevar so
cialmente la condición femenina, siendo éstas las encargadas de 
la transmisión del saber en lfnea matrilineal. En el matriar
cado~ el hombre no aparecfa propiamente como el padre de sus 
hijos; el hermano de .la mujer lo sustitufa en la educación Y 
ejercfa el derecho de castigarlos (Citado en Michel, 1974). 
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En este perfodo, como lo explica Bachofen '(1861) surgi6 una 
lenta transformación, que di6 derechos cada vez más efecti
vos al padre de la familia. A partir del matriarcado, con 
el tiempo, el padre asumió su papel preponderante dentro de 
la familia. 

Entre los años 6000 y 3000 antes de Cristo se produjo, se-
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gan Childe (1954), la segunda revolución industrial del neo
lftico, que se caracterizó por la utilización del arado, del 
buey, del viento, de la rueda y del barco de vela; el cono
cimiento de las propiedades físicas de los metales, la inven
ción de un calendario solar y la arquitectura, con lo cual el 
hombre desplazó a la mujer c-0mo agente de la producción agrf
cola. El parentesco pasó de matrilineal a patrilineal, el 
papel de la mujer declin6 y el hombre, después de haber adqui
rido la inteligencia metalOrgica se convirtió en el elemento 
preponderante en la familia y en la sociedad, papel que con
serva en la a.~tualidad (Michel, 1974). 

Desde el punto .de vista de la familia, la revolución del neo
lftico fue también un fen6meno social total, precedido y se
guido del desarrollo de técnicas nuevas y de la urbanización. 
La sociedad neol ltica (la nuestra), trajo consigo la prohibi
ción de comportami~ntos tales como el intercambio de parejas, 
el incesto, la poligamia, la guerra, el racismo, la esclavi
tud, y también trajo una obsesión por la virginidad femenina 
y el control de la natalidad (Tillan, 1969i; 

Engels (1884) señaló que ~on la familia patrilineal y la fa
milia industrial, contemporáneas del desarrollo de la pro
piedad privada, la direcci6n de la familia perdi6 su carácter 
público y se convirtió en privado. Esto originó que la mujer 
se alejara de la participación social, convirtiéndose en pri
mera criada. Como consecuencia de ello, la familia indivi
dual moderna se funda en la esclavitud doméstica confesada o 
disimulada de la mujer. Dentro de la familia, la mujer re
presenta el proletariado y el hombre la burguesfa. Engels 
(1884) sugiere que para restaurar la antigua dignidad de la 
mujer debe abolirce la monogamia histórica que desaparecerá 
con la transformación de la propiedad privada en propiedad 
social. misma que finalizará el estado asalariado y la pros
tituci6n de la mujer (citado en Michel, 1974). 

La idea del matrimonio y de la familia surgi6, cuando en la 
historia de la humanidad, el proceso de reproducción fue en
tendido, y con el fin de proveer lo mejor posible al niño 
(Fine y Kusinitz, 1971). En opini6n de Stekel (1978) el re
conocimiento de la paternidad influyó grandemente en el de
sarrollo de la familia, aunque todavfa existen pueblos pri
mitivos qije no establecen la correlación entre acoplamiento 
y la procreación. 
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Westermarck (1921) expresa la convicción de que ha habido un 
desarrollo uniforme de la familia desde los antropoides, an
tecesores del hombre hasta la civilización actual, en forma 
predominantemente monógama, en la cual el padre juega un pa
pel importante. 

Brillault y sus discfpulos (1927), afirman que la organiza
ci6n de la familia tenía principalmente una base maternal y 
que el rol del padre era transitorio, relativamente superfi
cial y sin importancia. Estos dos últimos puntos de vista 
son válidos, si se situan en su momento hist6rico. 

El matrimonio, en sf mismo, no es más que uno de los mOlti
ples aspectos del intercambio entre grupos humanos que pue
den contraer alianza, gracias a las reglas de exogamia, que 
prohiben casarse con un miembro de la familia de origen. La 
prohibici6n del incesto es el primer acto de organización 
social, mediante el cual la naturaleza se supera a sf misma 
{Michel, 1974). · 

Según Levi-Strauss (1947), el hombre primitivo construyó un 
primer ensayo social dividiendo sus parientes en dos grupos: 
Los que eran susceptibles de ser su cónyuge y los que esta
ban prohibidos como c6nyuges posibles, estructurándose asf, 
el primer tipo de intercambio social entre las familias, ba
sándose en la reciprocidad que consiste en que al estar pro
hibido el tener relaciones sexuales con la hija o las herma
nas, estaba el hombre obligado a dar en matrimonio a la hija 
o la hermana a otro hombre. 

El intercambio de mujeres en las sociedades arcaicas es alln 
frecuente y está comprendido entre las prestaciones recfpro
cas, que incluyen otros bienes materiales o morales (Levi
Strauss, 1974; citado en Michel, 1974). 

En otras costumbres, el intercambio de las prometidas no es 
más que la fase final de un proceso ininterrumpido de dones 
recfprocos, que permite el paso de la hostilidad a la alian
za, de la angustia a la confianza, del miedo a la amistad. 
Por consiguiente, el matrimonio es un fenómeno social total, 
según la expresión de Mauss (1957) (citado en Michel, 1974). 

La antropologfa enseña que, si bien el matrimonio y la fami-
1 ia han cambiado, se han desarrollado y han pasado por di
versas etapas; también es cierto que a través de todos los 
cambios y visicitudes de la historia y del desarrollo, la 
familia y el matrimonio han seguido siendo las mismas insti
tuciones. Todavfa son un grupo estable que manifiesta en 
todos los casos las mismas caracterfsticas: el grupo consis
te de un padre, una madre y unos hijos que constituyen un 
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hogar común, está legalmente unido por un contrato, y rodea
do por sanciones religiosas que hacen de la familia una uni
dad moral (Schur, 1968; Fine y Kusinitz, 1971). 

1.2 Factores que influyen en el desarrollo de la familia 

No se puede dejar de considerar los factores que influyen en 
el desarrollo de la familia, como son el medio ambiente, cla
se socio econ6mica, cultura, antecedentes bio16gicos, psico-
16gicos e históricos; porque esto es lo que determina la di
recci6n en la cual se conduce. Asf Ackerman (1961, p. 36) 
considera que los vfnculos familiares se hacen a través de 
estas combinaciones de factores: 

Biológicamente: "La familia sirve para perpetuar la especie; 
es la unidad básica de la sociedad que se encarga de la uni6n 
de hombre-mujer para engendrar d~scendientes y asegurar su 
crianza y educac~6n". 

. . 
Psi,ol6gicamente: ."Los miembros de la familia están ligados 

· ennterdependencia mutua para la satisfacci6n de sus necesi
dades afectivas, siendo la familia en todo sentido el produc
to de la evolución; 2s también una unidad flexible que se 
adapta sutilmente a las influencias que actúan sobre ella, 
tanto desde dentro como desde fuera. A través de todo el 
proceso de unidad psicológica, la familia es moldeada conti
nuamente tanto por las condiciones externas, como por la or
ganización interna. Asf como en el desarrollo del individuo 
hay crisis decisivas, asf también el vfnculo de la familia 
misma puede fortalecerse o debilitarse~. 

Desde el punto de vista económico: "Es una interdependencia 
mutua para provisión de sus necesidades materiales". 

En el aspecto social: "La familia no es el pilar de la socie
dad, sino mas bien, la sociedad es la que moldea el funciona
miento de la familia para lograr su mayor utilidad. Los cam
bios adaptativos de la estructura familiar están determinados 
por su posición externa en la comunidad, pudiendo estar in
fluenciada en una amplia variedad de formas, ya.sea por un am
biente social, amistoso y protector, o por uno h6stil y peli
groso. 

Un ambiente social que impone peligros puede hacer que una 
familia se desintegre; la unidad familiar puede desmoronarse 
al ser invadida por las fuerzas externas; o por contraste, 
una familia puede reaccionar con un reforzamiento defensivo de 
su solidaridad. 
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Un ambiente externo amistoso que proporciona oportunidades de 
autoexpresi6n y reco~pensa en la comunidad puede aflojar los 
lazos de la familia y fomentar en sus miembros un incremento 
en su movilidad social, y si la familia está organizada inter-

·namente de esta manera puede reaccionar con mayor acercamiento 
y satisfacción, efectos que se incrementan con el trato 
con los miembros individuales que se congregan en ella. 

Se sabe que con un cambio de estructura familiar en respuesta 
al cambio social, las ligaduras de amor y lealtad pueden for
talecerse o ~ebilitarse; pueden cambiar notablemente la par
ticipaci6n en las experiencias, la jevoción al trabajo y la 
distribución de la autoridad entre padre y madre. 

El factor.cultural: Media~te este factor, la familia refuerza 
su soporte biológico por una actitud creciente de integraEión 
hasta convertirlo en un sistema de parentesco. Sin embargo, 
siempre se permanece f~ente a esa estructura de la familia, 
como un ente mixto, en donde se realiza el transito incesante 
d~ la cultura (Muldworf, .1980}. 

1.3 Funciones de la Familia 

Como ya' se mencionó, la familia determina las formas de conduc
ta que se requieren para los roles que corresponden a cada uno 
de sus miembros de acuerdo a las funciones que la misma familia 
cumple. 

"La familia debe ajustarse desde dentro a la amplia gama de vi
cisitudes que afectan las relaciones de cada uno de los miem
bros a todos los otros. Bajo condicionei favorables, los sen: 
timientos de amor y lealtad prevalecen y se mantiene la armonia 
familiar. Bajo condiciones de tensión y conflicto excesivo, 
pueden surgir antagonismos y odio mutuo, amenazando la integri
dad familiar" (Ackerman, 1961, p:Ja). 

a 

La familia provee la clase expecffica de experiencias formado
ras que permiten que una persona se adapte a situaciones diver
sas. El hogar es como el campo de entrenamiento donde las per
sonas adquieren práctica y cada vez mayor destreza para cumplir 
una amplia variedad de roles sociales. La paternidad, la mater
nidad y el rol del hijo, adqui~ren significado espeéffico den
tro de una estructura familiar determinada. 

Las relaciones familiares regulan la corriente emocional, faci
litan algunos .impulsos individuales y subordina otros. Del 
mismo modo, estructura la fo~ma y escala de oportunidades para 
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la seguridad, placer y autorrealizaci6n, y moldea el sentido 
de responsabilidad que debe tener el individuo hacia el bie
nestar de otros. Asimismo, proporciona modelos de éxito y de 
fracaso para la atención personal y social. 

Para Parsons (1955) la familia socializa al niño y al joven a 
partir de los roles aprendidos y ju9ados en su seno; se espe
cializa particularmente en la transmisión de los roles y de 
los valores tradicionales de jerarquías y de desigualdades 
entre sexos. entre clases sociales y entre naciones pobres y 
ricas. La familia socializa al niño con vistas a colaborar 
en el mantenimiento y equilibrio del sistema. Además, la fa
milia es la encargada de la estabilizaci6n de la personalidad 
adulta que se realiza en el matrimonio (citado en Michel, 
1974). 

La concepci6n de Parsons está muy de acuerdo con la posici6n 
de Oiaz-Guerrero (1975), quien menciona que las relaciones 
conyugales en México no cuentan con el ·grado de integración y 
el conocimiento requeridos. La familia esta basada en dos po
siciones fundamentales: 

1) En la supremacfa absoluta e 'incuestionable del padre, y en 

2) El autosacrificio absoluto y necesario de la mujer. · 

AOn cuando estos enfoques han tenido valor dentro de un con
texto. histórico determinado y a la vez han acentuado las bases 
para situar a la familia actual, la familia debe adaptarse a 
los cambios ganando experiencia con los ~uevos patrones, con lo 
que se mantendrá más éxito en.el manejo de los problemas. Los 
que piensan que se necesita un cambio opinan que la vida fami-
1 iar ya está fallando y que en la actualidad los viejos patro
nes ya no sirven, y para fundamentar su afirmación esgrimen el 
alto índice de divorcios y descontento de los jovenes porque 
sus padres no desempeñan una función adecuada (Fine y Kusinitz, 
1971). 

Siguiendo este lineamiento y retornando a las ideas de Morgan 
y Engels (citado en Michel 1974), se puede considerar que la 
familia es el producto de un sistema social y refleja su estado 
de desarrollo; es un fen6meno hist6~téo esencialmente variable 
que ha pasado ya por cuatro modalidades y se encuentra ahora en 
un estado de transformación que va creciendo en intensidad a 
medida que progresa la sociedad hacia un estado en el que haya 
alcanzado la igualdad de sexos. 

Ackerman (1976) concuerda en que la familia se amolda gradual
mente a las condiciones de vida que p~edominan en un lugar y 
tiempo dado, como resultado de un incesante estado de evoluci6n 
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y que la familia está cambiando a una velocidad acelerada 
acomodándose a la crisis social que caracteriza nuestro pe
r1'odo histórico. 
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Michel {1974) opina que la humanidad está al principio de una 
nueva revoluci6n cultural en la que rechazará sus antiguos 
tabOes, reemplazando a las estructuras secundarias del paren
tesco por unas estructuras más adaptadas a los imperativos 
del mundo moderno. 

El proceso educativo de los últimos años y la influencia de 
otros pa1ses a través de medios de comunicación tales como la 
televisi6n, el radio, el peri6dico, los libros y revistas, 
vienen introduciendo cambios ·en la estructura familiar mexi
cana. Sin embargo, hacen falta estudios que apor.ten informa
ción que ayude a hacer del núcleo familiar una fuente de armo
nfa y bienestar. 

Por lo anterior, la familia ha sido determinante en la forma
ción de sus miembros, misma que se refleja en sus relaciones 
interpersonales ·de pareja·, y más tarde en el matrimonio, con 
lo que induce asf en este último, el éxito o fracaso. 

1.4 Definiciones de familia y matrimonio 

Se ha examinado hist6ricamente ~1 matrimonio desde diversos 
aspectos, pero pocas veces se ha escrito la relación de la 
pareja como percibida y vivida desde dentro. Una visi6n des
de el interior no s61o constituye una fuente ideal de aprendi
zaje, sino también, señala el cambio hacia una ciencia del 
hombre nueva y más humana (Rogers, 1972). 

La f.amilia, según le Play y Proudhon (1869), era la célula de 
la base de la sociedad, a partir de la cual las virtudes del 
orden social podfan·introducirse gradualmente en la ciudad. 
El pacto conyugal representa el primer grado de juri~dicci6n 
social, en el que la mujer era mantenida en una situaci6n.su
bordinada y complementaria dependiente del hombre en el matri
monio, la familia y la sociedad (citado en Michel 1974). 

Para Margan (1887), Engels (1948}, y Bachofen (1861}, la fami
lia es un fen6meno esencialmente histórico, es decir variable 
a través de las épocas y las regiones. Mauss (1947) concuerda 
con estos autores. Engels (1948) dice que "el matrimonio es 
la unt6n libre consentida de dos indiv1duos"(citado en (Michel 
1974; p. 25). 

. ·* 
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Ackerman (1961). dice que la familia es la unidad .básica de 
desarrollo y de experiencias de realfzaci6n y fracaso; es 
también la unidad b~sica de la salud y la enfermedad. 

Por otro lado, el enfoque evolutivo de la familia la consi
dera como un sistema constitufdo por un grupo pequeRo orga
nizado internamente por las posiciones apareadas de esposo
padre, esposa-madre, hijo-hermano, hija-hermana. 

Desde el punto de. vista psicol6gico-social y evolutivo, se 
considera que la familia es un campo de personalidades en in
teracción, cada uno de los cuales se esfuerza por satisfacer 
sus deseos. 

Según Sprey (1969), para su estudio la familia serfa conside
rada como un agrupamiento en el cual se afirman algunos con
flictos y una alianza de cara a finalidades comunes; la fami
lia serfa percibida asf, "como un proceso de esfuerzos perma
nentes para mantener la paz, del cual ésta resultarfa como 
producto de un orden negociado, de un arreglo no diferenciado, 
pero abierto a una incesante renegociación" (citado en Michel, 
1971; p. 156). 

Para Lfnton (1978)" el término familia se aplica indiscrimina
damente a dos unidades sociales, básicamente diferentes en su 
composici6n y en sus posibilidades funcionales. La palabra 
puede designar o bien un grupo interno y fuertemente organiza
do compuesto por los cónyuges y los descendientes, o bien, un 
grupo difuso y poco organizado de parientes consaguineos" (ci
tado en Fromm, Horkheimer y Parsons, 1978). 

Castilla del Pino (1982) menciona que la familia es la forma 
concreta nuclear de la clase. Se puede considerar a la fami
lia como una especie de unidad de intercambio; los valores que 
se intercambian son el amor y bienes materiales; generalmente 
son los padres los primeros en dar. 

Para Parsons (1943) "el matrimonio es en nuestra sociedad la 
principal clave estructural del parentesco: ello significa, en 
primer lugar, que la primera lealtad del individuo es para su 
cónyuge y para sus hijos y no para sus padres. Ello significa 
también que el individuo es libre de elegir su cónyuge, sin 
ninguna intervención por parte de sus padres, lo cual es mucho 
más f~cil en cuanto que la nueva unidad constitufda no ser~ 
incorporada al grupo familiar extenso 11 (citado en Michel, 1974; 
p. 69). 

Para Rapaport (1964), "el matrimonio es un proceso, ciertamente 
"normal", pero que representa una transición,crftica significa
tiva de un estado del individuo a ot.ro, dentro de la totalidad 
de los ciclos de vida, porque atraviesa el contexto familiar y 
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profesional. Los individuos son percibidos en esta aproxima
c16n como personas activas que se adaptan en distinto grado a 
las diferentes fases de su ciclo de vida y que son suscepti-
bles de recibir ayuda eventualmente para mejorar su nivel de 
adaptaci6n" (citado en Michel, 1974; p. 170). 
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Sprey {1969) considera el matrimonio como un sistema que tien
de a la estabilidad y armonfa; siendo deJeable la estabilidad, 
que está en función de la adopci6n de determinados valores re
lativos a la familia y el matrimonio {citado en Michel 1974). 

Para Harris (1970) "el matrimonio es una instituci6n creada pa
ra llevar a cabo las tareas que le han sido asignadas a la fa
milia, como son la procreaci6n, la educaci6n de los hijos y la 
transmisi6n de la cultura y es un medio de organizar de manera 
diférente las relaciones ya existentes entre aquellas personas 
que son sus padres potenciales" {citado en Michel 1974; p. 125). 

Michel (1974} dice que "el matrimonio es considerado como un 
proceso de intercambio y de comportamiento determinantes de la 
interacción de la pareja" (p, 189). 

Stekel (1978) menciona que alguna vez se defini6 el matrimonio 
como "un estado en el que la esclavitud de una de las partes se 
atempera por la falta de l ibe-rtad de la otra" (p. 23). 

Tomando en cuenta las definiciones anteriores de matrimonio, se 
considera que el matrimonio es: un convenio entre el hombre y 
la mujer en el que se espera satisfacer todas las necesidades 
afectivas, físicas y sociales, confiando encontrar en él una 
total realizaci6n por medio del respeto y el apoyo mutuo. 

1.5 Tipos de familia y matrimonio 

Poliandria: Su base tiene re1aci6n con las condiciones econ6mi
cas cuando las situaciones de trabajo son tari duras que el tra
bajo de un solo var6n no basta para mantener a una mujer y a 
los hijos, puede desarrollarse como una forma de matrimonio al
ternativa y no es raro encoritrarla en los sectores econ6mica
mente atrasados de algunas sociedades (Fromm, Horkheimer, 1978). 

Poligamia: La raz6n de su aparici6n es compleja, su frecuencia 
entre los primates subhumanos, lo que parece indicar que nues
tra propia especie tiende a a_doptarlo, a causa- de la superiori
dad ffsica y de la myor constancia del interés sexual de los 
machos. Esto se ve favorecido en parte por la mayor mortalidad 
infantil de los varones, y en parte por la mayor peligrosidad 
de las ocupaciones a que se dedican normalmente. 

* 



El matrimonio polfgamo tiende a incitarse entre los varones 
situados en los niveles económicos y de prestigio superiores 
(Fromm, Horkheimer, 1978). 

Stekel (1978), menciona que hay varios tipos de matrimonio: 

1) Matrimonio Blanco: 
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El que se basa en el amor plat6nico y en el cual el sexo. 
no interviene. 

2) Matrimonio Rojo: 

Es el que se realiza por la atracci6n ffsica y en el cual 
el amor no interviene. 

3) Matrimonio por conveniencia: 

Que se basa en intereses sociales y económicos, y en el que 
el matrimonio es la comunidad sexual permitida por la moral 
sexual, permitida por la moral social imperante. 

4) Matrimonio de razón: 

Puede darse por una decepción amorosa, tomando en cuenta 
los motivos intelectuales, la sobFevaloraci6n de ésta, en 
busca de cualidades espirituales, descuida las cualidades 
corporales y puramente psfquicas. También, puede efectuar
se por intereses culturales y puramente psfquicas. 

5) Matrimonio Analftico: 

Es.aquel en el que la pareja ha conseguido liberarse de sus 
dcs~iaciones enfermizas gracias al psicoanálisis, reposando 
sobre la base de la absoluta sinceridad. Reedy, Birren y 
Schaie (1981), mencionan que soci6logos familiares como 
Hicks y Platt (1970) sugieren que hay cuando menos dos ti
pos de matrimonio básicos: 

1) Tipo Institucional: Que está orientado por la tradición 
y en ella la lealtad y la seguridad son elementos prima
rios en la relaci6n tradicional; las reglas normativas 
para la conducta son diferenciadas en cuanto al sexo me
diante lfneas tradicionales. En este tipo de matrimonio 
el esposo es considerado como más instrumental, mientras 
que la esposa como más expresiva (Parsons y Bales, 1955). 

~.· 



2) Tipo de Com~afHa: En contraste con el anterior, da un 
mayor énfas sal aspecto afectivo de las relaciones, 
incluyendo posiciones, expresión de amor, confianza, 
comunicación y respeto. 

En nuestra sociedad observamos que el tipo de matrimonio que 
prevalece es la monogamia, que es un sistema segan el cual una 
persona solo puede tener un c6nyuge legal. 

Michel ( 1974) menciona que nuevas estructuras fami 1 iares se 
desarrollarán en un futuro pr6ximo, como son: 

La uni6n 1 ibre: Está centrada en el concepto del papel del 
sexo. "Es una estructura familiar nu~va que se extiende en la 
medida en que las parejas que la practican ya no se perciben a 
sf mismas como un objeto de estigma social de parte del mundo 
que los rodea, sino que se ven apreciadas de la misma manera 
que las familias casadas legftimante" 

14. 

La familia con doble carrera: "Es una familia en la que el ma
rido y la mujer ejercen ambos un rol profesional y participan 
también ambos en las tareas ·domésticas~ Esta familia estructu
ra la relaci6n conyugal sobre una base colaboradora y no segre
gadora". 

La familia tiomunal: "Representa una experiencia intentada gene
ralmente por las jovenes parejas que viven en comunidad, sin 
sacrificar por ello su intimidad conyugal 11 (p. 122). 

Todo lo mencionado indica que existe un· amplio conjunto de fac
tores que tienen una gran trascendencia en el compottacii~~to de 
los individuos que pretenden formar una relaci6n marital con la 
expectativa de que ésta sea lo más satisf.actoria· posible, y son 
estos factores los que determinan que se cumpla o no la expec
tativa. 
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2.0 MATRIMONIO Y SATISFACCION MARITAL 

Si la expectativa de una pareja al formar un matrimonio es lo
grar que éste sea satisfactorio, el primer punto a tratar en 
función de esta expectativa serfa el cuestionar cuáles son 
los motivos por los que dos personas llegan al matrimonio. 
Una vez logr'ado esclarecer ésto, considerar cuáles son las 
etapas por las que atravies.a un matrimonio para su adpata
ci6n, determinando las bases que llevan a una persona a la sa
tisfacción o a la insatisfacci6n. Dichas etapas presentarfan 
diversas variaciones y se verfan influfdas por maltiples va
riables. 

2.1 Motivos por los que· se contráe matrimonio 

la decisión de casarse es una de las más importantes de la vi
da de una persona y· para la sociedad, ,que h• invertido algo 
para su éxito o fracaso. Un buen matrimonio y, en consecuen
cia, una buena familia, ayudan a evitar problemas sociales y 
económicos en las comunidades. 

Para Malinowski (1927}, la importancia del. matrimonio en las 
sociedades industriales está en el hecho de que al crear una 
nueva familia, ante todo se debe asegurar un padre legftimo al 
hijo, exigiéndose que el matrimonio preceda al embarazo.· .Este 
postulado no ha sido suficientemente reconocido en la sociedad 
humana; la tradición moral y la ley no ven en el grupo formado 
por la mujer y sus hiios una unidad socio16gica completa. 

Esto no implica que pueda existir una familia completa sin que 
haya matrimonio, pues hay un alto porcetaje de parejas que vi
ven en unión libre y pueden llegar a ser duraderas. Por tanto, 
la sociedad ha tenido que reconocer derechos cada vez más am
plios a la familia natural, que incluye la madre soltera e hi
jos. 

la mayoria de las personas que se casan, lo hacen con la espe
ranza de tener éxito, y aunque.cada dfa aumenta el namero de 
los que terminan en divorcio, las estadfsticas revelan que el 
porcentaje de matrimonios supera al de los divorcios (Michel, 
1974). 

El que un matrimonio falle implica varios aspectos, como el 
que las parejas sean demasiado j6venes e inmaduras que no estén 
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preparadás para el matrimonio. El joven tiende a confundir el 
amor con el enamoramiento (Krantzler, 1975). · 

En el pasado, la edad para contraer matrimonio dependfa de las 
fluctuac'iones económicas. En la actualidad, en diversos pafses 
la edad media ha descendido, aumentando los matrimonios entre 
estudiantes, lo que influirá en su forma y en el cambio de su 
personalidad. 

La forma que adopta el matrimonio depende de c6mo son ese hom
bre y esa mujer, y el medio social al que pertenecen. La 
elecci6n misma se hace sobre los valores de la clase a la cual 
pertenecen salvo algunas excep~iones, la elecci6n de ambas 
personas, está condicionada a determinados intereses (Castilla 
del Pino, 1982). 

Tambi~n existe la tendencia a escoger la pareja equivocada, ca
sarse por motivos errdneos, ~entirse confundid6s por el signi
ficado del amor y de las responsabilidades que implica el ma
trimonio. 

Benson (1974}, señala que la elección del compañero implica la 
combinación de muchos motivos, como sentimientos amorosos, ne
cesidades sexuales, una imágen de sf mismo r~acionada con una 
imágen de la familia, valores correspondientes, esfuerzos por 
lograr seguridad, estabilidad emocional, econ6mica y de pres
tigio; deseo de •probación, deseo de controlar, necesidad de 
depender de alguien o de que alw'ien sea dependiente de uno (ci
tado por McCary, 1980). 

En la eleci6n de un marido, esposa o amante, en el modo de re
lacionarse con el otro, los individuos suelen con frecuencia 
tratar de ver cumplidas todas sus esperanzas, satisfacer nece
sidades infantiles no resueltas, o repetir compulsivamente si
tuaciones conflictivas en su empefio inconsciente por dominar
las (Fensterheim y Baer, 1976). 

Para Parsons (1955}, la estabi1izaci6n de la personalidad adul
ta es realizada mediante el matrimonio; el matrimonio y la fa
milia permiten a los adultos encontrar su equilibrio emocional 
(Michel, 1974). 

Para Krantzler (1982), muchas personas llegan al matrimonio 
creyendo que la pareja serfa una proyecci6n de las necesidades 
ffsicas y emotivas del otro, sio pensar que esas necesidades 
·puedieran ser poco raalistas o improbables, o que no era el mo
mento adecuado para su expresi6n. Este autor piensa que existe 
la tendencia a creer que el amor es una forma de posición, algo 
que se gana o se pierde o se vigila celosamente, sin darse 
cuenta de que este concepto de "ver el amor como una cosa" es 
lo que precisamente garantiza su p~rdida. Sugiere tambi~n que 
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"un buen matrimonio", es un matrimonio libre de problemas, y 
en caso de que éstos se presenten, se podrán resolver en for
ma constructiva. 

Según Caller y Hill (1951) muchos hombres y mujeres eligen 
parejas a partir de bases carentes de sentido. 

SegOn Rapoport {1970), existen principios para elegir pareja 
en forma racional y evitar asf errores, tomando en cuenta los 
siguientes factores. 

1) 

2) 

3) 

Semejanza. Las autoridades de la orientaci6n matrimonial 
sugieren que la semejanza de actitudes, valores e intere
ses constituyen un criterio racional de la pareja. Sugie
ren, además, que el mejor lugar para buscar compañero que 
sea semejante a uno, es entre personas del mismo ambiente. 

Socio-econ6mico general. Los datos estadfsticos muestran 
que la mayorfa de las personas contraen matrimonio con 
otras de su misma categorfa religiosa, ética, social y 
econ6mica. De este modo, la semejanza es importante, 
siendo fácil encontrarla entre aquellos que han crecido en 
la misma área y con antecedentes semejantes. 

Comllementaridad. Dentro de los lfmites de semejanza de
ber an buscarse atributos emocionales-sociales complemen
tarios. Las personas deberfan buscar parejas cuyos ras
gos y necesidades encajen en las suyas del modo más per-
fecto posible {Winc, Ktsanes, 1955; Wich, 1958). . . 

Los motivos por los que la gente busca compañfa son muy diver
sos y difieren tanto de una persona a otra, no se pueden hacer 
generalizaciones aplicables a las mayorfas, ya que lo que fun
ciona para unos, no funciona para otros. 

Una vez que el individuo decide elegir a su pareja, esta de
terminación se ve influfda por sus diversas caracterfsticas 
personales, hereditarias y de su medio socio-econ6mico. Ini
cia una nueva fase que se ver& afectada por las diversas eta
pas que ir& viviendo conjuntamente a lo largo de su vida con
guyal. 

2.2 Etapas del matrimonio 

El matrimonio es un proceso continuo de enseñanza y aprendiza
je en la que los dos cónyuges participan directamente en su 
desarrollo emotivo y humano (Krantzler, 1982). 

* 
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Este desarrollo no se inicia cuando los dos seres realizan el 
ritual ante la sociedad, sino tiempo atrás. con el compromiso 
cuando su identidad y desarrollo adaptativo vienen a ser un 
fin en coman. · 

El compromiso es la etapa previa al matrimonio. es el paso 
formal que da una pareja para anunciar a parientP.s y amigos 
que van a casarse. El mutuo consentimiento de pensamiento · 
convierte a los meses de compromiso en una etapa muy importan
te. El creciente conocimiento mutuo ayuda a superar las ba
rreras que inhiben la relaci6n interpersonal, y s6lo cuando 
esto sucede, la pareja está verdaderamente preparada para la 
uni6n. 

Es la etapa del compromiso donde pueden surgir presiones en 
la relaci6n; cuando la pareja discute y decide los planes de 
la boda¡ el luqar donde habrán de vivir; los posibles hijos y 
las incontables situaciones nuevas que de pronto deben en- · 
frentar, y que son un reto a la estabilidad en su relación. 
La pareja tal ve~ responda con un fuerte espfritu de coopera
ción. pero un desacuerdo también es un signo de salud que con
viene que la pareja enfrente y supere conjuntamente. 

Actualmente, romper un compromiso no acarrea amenazas legales, 
aunque evidentemente provoca infelicidad; es mejor, un compro
miso roto que un mattimonio mediocre (Fine y Kusinitz, 1971). 

Ausube1, Pressey y col s. (1965), dicen que el matrimonio es 
una relación din§mica que requiere adaptaciones continuas, 
desde que la familia se forma. y empieza a ampliarse con la 
llegada de los hijos, para tornarse posteriormente en más pe
queña a medida que los hijos abondonan el hogar para estable
cer sus propias unidades familiares. 

Ackerman (1961) diferencía varias etapas dentro del ciclo vi
tal familiar que son: 

1) Establecimiento: Recién casados sin hijos. 

2) Nuevos pa~res: Con infantes de cero a tres años de ~dad. 

3) Familia preescolar: Cuando los niños tienen de 3 a 6 años 
de edad y tal vez hermanos menores. 

4) Familii de edad escolar: Hijos de 6 a 12 años de edad y 
tal vez otros menores. 

5) Familia con adolescentes: Hijos de 13 a 19 años de edad y 
tal vez otros menores. 

* 
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6) Familia de jóvenes adultos: Hijos mayores de 20 años, has-
que éstos abandonan el hogar. . 

7) Familia como centro de lanzamiento. Desde el abandono del 
hogal por el primer hijo, hasta el abandono del hogar por 
el último. 

8) Familia posparental: Los años intermedios que comprende 
desde el abandono del hogar por el primer hijo hasta el re
tiro de uno de los padres. 

9) Familia que envejece: Después del retiro del trabajo de 
los padres. 

Krantzler (1982), a su vez, menciona seis etapas por las que 
pasa un matrimonio: 

l} En esta primera fase, él o ella poseen la fantasía de que 
en un matrimonio siempre deben de estar de acuerdo con las 
mismas cosas. Sin embargo, en esta primera fase, comienzan 
a surgir problemas con el dinero, el pres,upuesto mensual, 
1 a.s cuertas que se pagan, etc. 

2) Hay maridos que no quieren que sus compañeras trabajen o 
continúen su carrera, de lo que resultan frecuentes fric
ciones y resentimientos. 

3) Cuando llega el hijo, a veces sucede que uno de los dos c6n
yuges se siente desplazado por el otro.• 

4} Cuando hay resentimientos, alrededor de los 40 6 50 años, 
por considerar alguno de los dos, o los dos c6nyuges que es 
ya corto el tiempo para vivir la vida, que los sueños nunca 
se cumplieron, etc. Por ésto, la pareja trata de buscar 
nuevos intereses, compenetrándose en los hijos·ya mayores, 
en cosas, en la casa o quizá la tentdci6n de un romance. 

5) Hay crisis cuando se hace diffcil aceptar el proceso natu
ral de la vejez (55-65 años). 

6) Desde los 65 en adelante en donde hay la posi~flidad de lle-
var una relaci6n placentera, amistosa y mucho más tranquila. 

Duval {1971). considera que el espacio de tiempo comprendido 
desde el comienzo de una familia c~n el matrimonio de una pare
ja joven, que continúa con el tener a los hijos y la crianza de 
los mismos, hasta que los hijos se van y la pareja queda nueva
mente sola, hasta el retiro o inevitable muerte· de uno o ambos 
cónyuges, es conocido como el ciclo de vida de la familia (ci
tado por Schram, 1979). 

* 
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Ocho son los estados que emplea Duval para designar los dife
rentes estados del ciclo de la familia, mismos que describe 
de la siguiente manera: 

1) Matrimonio de la pareja 

2) Crianza del n iiio en 1 a familia 

3) Familia con niños de edad preescolar 

4) Familia con niños de edad escolar 

5) Familia con adolescentes 

6) Etapa en que los hijos se van de la casa 

7) Estado del nicho vacio 

8) Etapa en que la pareja está nuevarriente sola 

2.3 Bases para Ja satisfac~f6n rri~rital 

Establecer y mantener un matrimonio es empresa diffcil; 'con
lleva un proceso que implica tiempo, desarrollo, amor, senti
do del humor y mucha paciencia. Cuando uno de estos elemen
tos falta, los problemas se agigantan, a veces fuera de pro
porci6n; surge la falta de comunicaci6n entre ambos c6nyuges, 
hasta que es ya demasiado tarde. 

El lazo que une a dos individuos que juran vivir juntos duran
te toda la vida, no es sino el eslab6n de una cadena que puede 
partirse. Las personas maduras, que son capaces de dar y re
cibir, y que están tan seguras de sf mismas, que saben disfru
tar los éxitos de su cónyuge y servirle de apoyo en sus momen
tos de fracaso o debilidad, aportan un factor inapreciablemen
te valioso al matrimonio. 

Rubin (1974) sugiere que la instituci6n matrimonial podrá per
manecer vigente y pr6spera, si tanto los recién casados como 
las parejas que llevan muchos años de casados enfocan el ma
trimonio con un sentido práctico y una imagen no tan perfecta 
del mismo. 

Dado que existen múltiples factores involucrados en las rela
ciones personales entre los cónyuges, el mismo Dr. Rubin con
sideró que hay no menos de 20 factores que son de importancia 
vital en el matrimonio: 
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1) 

2) 

3) 

4) 

5) 

6} 

7) 

8) 

9) 

10) 

11} 

12) 

13) 

14) 

15) 

16) 

17) 

Que ambos c6nyuges provengan de matrimonios en los cuales 
sus padres constituyan un matrimonio feliz. 

Que ambos esposos tengan un profundo sentido de su propia 
estimación, y de su propia identidad~ 

Que la mutua atracción sexual ·entre los c6nyuges exista 
desde el inicio de sus relaciones. 

Que cada uno de los c6nyuges tenga educación sexual. 

Que los antecedentes étnicos y culturales sean iguales o 
parecidos. · 

Que haja igual o parecido grado de inteligencia y educa
d6n académica. 

Que el .marido y la'mujer sean capaces de reirse de sf mis
mos. 

Que tengan un enfoque muy similar de los problemas econó
micos. 

Que ninguno de los dos esperen la perfecci6n en ningan as
pecto.· 

Que tengan igual concepto o modo de sentir, con respecto 
al deseo y posibilidad de tener hijos. 

Que no haya gran diferencia de la idea o modo de pensar en 
genera 1 • 

Que tengan los mismos gustos, aficiones e intereses. 

Que los c6nyuges disfruten la compañfa mutua. 

Que ninguno de los dos tengan prejuicios o animosidad ha-
cia el sexo opuesto. 

Que exista un gran sentido de responsabilidad conjunta e 
individualmente, en ambas partes. 
Que ninguno de los cónyuges crea que el matrimonio le ha 
privado de disfrutar su carrera, su libertad, o aquello 
que le produce placer en la vida. 

Que la personalidad del otro sea complementaria a la uno. 

18) Que ambos cónyuges sean suficientemente maduros para con
siderarse totalmente adultos y haberse independizado de 
sus respectivas familias y del medio en que nacieron y cre-
cieron. · 
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19) Conocerse antes del matrimonio contribuye a la felicidad 
después de casados. 

20) Sentirse capaz de ser amado y amar a su compañero o com-
pañera. · 

O'Neill y O'Neill (1974), han explorado el matrimonio contem
poráneo, sus modificaciones y nuevos estilos de vida creados 
en el seno de los sectores urbanos y suburbanos de la clase me
dia. El examinar las formas m&s diversas de vida en común 
desde el concubinato hasta el matrimonio en grupo, han llevado 
a estos investigadores a descubrir que la gente busca alterna
tivas, no s61o por insatisfacci6n del matrimonio tradicional, 
sino por una necesidad de oportunidades que les permita crecer 
como individuos. Proponen un matrimonio abierto que permita 
el desarrollo de las personas individuales, mismo que tendrfa 
las siguientes caracterfsticas: 

1) La reducci6n tanto en el compromiso mutuo que se hace la 
pareja, como en el sacrificio que aceptan para alcanzar me
tas a largo plazo. 

2) Un mayor respeto a la privacfa personal. 

3} Una comunicación abierta y honesta en la que se comparte 
fantasfa, autorrevelaci6n y altercados productivos. 

4) Equidad tanto en el poder como en la responsabilidad. 

5) Enfasis en la búsqueda de la propia identidad a través de 
la uni6n, en la cual se valora la seguridad del individuo, 
mientras que las diferencias no son vistas como una amena
za. 

6) Confianza mutua, suposición que. indica que no hay nada que 
esconder y que el c6nyuge no es una posesión, para ser 
guardada. 

Por su parte, Stekel (1978) señala que para el matrimonio sea 
feliz es menester tener en cuenta las siguientes circunstan
cias: 
1) Un acuerdo total de los individuos en las condiciones que 

se refieren a la sexualidad. 

2) Imp~lsos igualmente fuertes o semejantes. 

3) Temperamentos armónicos. 
4) Una mezcla correlativa de elementos masculinos y femeninos 

en los cónyuges, para complementarse recfprocamente. 
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5) Igual ritmo de trabajo. 

6) Un amor psfquico estrechamente de acuerdo con las exigen
cias ffsicas. 

7) Condiciones econ6micas favorables. 

8) Buen nivel y acuerdo en los factores energéticos (salud, 
problemas de descendencia sana, opiniones individuales en 
lo que atañe en cuestiones de higiene. 

9) Acuerdo en la descendencia (fecundidad, problemas de crian
za, medidas autocompensativas). 

10) Upa manera apropiada de encarar el problema del poder (lu
.cha de sexos J. 

Asimismo, Stekel menciona que el amor auténtico vence todas las 
dificultade5, se produce una mutua acomodaci6n en el ritmo vi
tal y paulatinamente las discordancias se ·convierten en acuer
dos. El arte de lograr felicidad en el matrimonio depende de 
la capacidad de los cónyuges -para elimjnar de sus relaciones la 
lucha de sexos. · 

Idénticas libertades para los dos sexos y no tener hijos hasta 
que los cónyuges se conozcan a fondo, son las primeras condi
ciones para cualquier forma de matrimonio. El matrimonio sig
nifica en realidad saber fundir las particularidades de lapa
reja y hacer con ello una unidad. La soluci6n para el problema 
del matrimonio consiste en una reforma de la educación que en
señe a los c6nyuges a vivir arm6nicamente y prepararse para la 
uni6n. 

Slood (1980) menciona por su parte, que la mayor satisfacci6n 
procede de equilibrar la energfa puesta en el matrimonio frente 
a la dedicada al márgen de éste. 

Los factores que preceden a un matrimonio ixitoso, en opini6n 
de Kirkpatrick (1955) y otros, son: la felicidad del matrimonio 
de los padres, una duraci6n suficiente del noviazgo, una infor
maci6n sexual adecuada durante la infancia, la aprobaci6n del 
matrimonio par parte de los padres y demás personas, la motiva
ci6n para el matrimonio durante el noviazgo, la similitud étni
ca y religiosa, un nivel de educación y un estatuto social ele
vado, la madurez {preferentemente después de los 25 años), la 
concordancia en las edades de los esposos, y finalmente, unas 
relaciones armoniosas con los padres durante la infancia. 

En cuanto a los factores relativos al matrimonio que se han 
mostrado más a me~udo asoctadoi al éxito marital, Ktrkpatrick 
(1955) señala; la amplitud suficiente y precoz de la mujer para 
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el orgasmo, la confianza en el afecto de la pareja y la satis
facci6n en cuanto al grado de afecto del cónyuge, unas rela
ciones de tipo igualitario y no patriarcales, la salud mental 
y ffsica, y una actitud favorable ·respecto al matrimonio y al 

· c6nyuge. 

Todas las consideraciones mencionadas por los autores anterio
res, llevan a resumir como los aspectos más importantes para 
la satisfacción marital los siguientes: 

1) Escoger la pareja adecuada, 

2) Haber logrado satisfacer las necesidades en cada una de las 
etapas del desarrollo. 

3) 'Alcanzar la madurez antes del matrimonio.· 

4) Haber logrado la in~ependencia emocional y económica. 

5} Lograr que la pareja sea cooperativa en lugar de competiti
va. 

6) ~ortal~cer y desarrollar la intimidad con el contacto dia
rio y la comunicación, armonizando asf la unión cimentada 
en la ·confianza mutua. 

2.4 Variaciones en la satisfacción marital de acuerdo a las 
etapas del matrimonio 

La satisfacción marital ha sido conceptualizada como un conti
nuo satisfacción-insatisfacción, que comprende diversas dimen
siones, incluyendo continuos separados satisfacción e insatis-
facción {McNamara y Bahr, 1980). 

Una crftica que se ha hecho a las investigaciones previas en 
la variable dependiente satisfacción marital es que sus defini
ciones varfan a través del curso que siguen los sucesos marita
les (Duval, 1971). Las teorfas en desarrollo acerca del amor, 
sugieren que hay cambios cualitativos en. la naturaleza de las 
relaciones afectivas a través del tiempo (Freud, 1949). Spa
nier (1975) habla del ajuste como un componente importante en 
la satisfacción marital. Para Glenn (1975}, felicidad y fre
cuencia en la alegrfa son algunos de los criterios que se han 
usado para medir la satisfacción marital (citado por Schram, 
1979). 

Las investigaciones, sin embargo, indican que las relaciones de 

. 
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amor entre casados que son duraderas, no necesariamente son 
aquellas que son las más satisfactorias, ya que una uni6n 
conyugal implica algo más que la suma de dos personalidades, 
que aunque tienen elementos básicos dentro de ciertos lfmites, 
son diffctles de precisar. La relaci6n misma tieride a influir 
y a cambiar a 1 os c6nyuges, y ésto, a su vez, influye de una 
manera nueva en la relaci6n; la pareja debe aprender a adaptar
se a los roles que definen la relaci6n conyugal. ·cuando la re
laci6n matrimonial no satisface estos propósitos, se rompe la 
reciproc1dad de la sociedad y aumenta el riesgo de insatisfac
ci6n matrimonial (Stekel, 1978). 

Las investigaciones más recientes en el estudio de la satisfac
ci6n marital han enfocado su atenci6n en los estados del ciclo 
de vida familiar. Sin embargo, al analizar las investigaciones 
metodol6g1cas que han seguido a las primeras exploraciones em
pfricas real izadas por Hamilton (1929), se observa que los re
sultados de las diversas investigaciones discrepan entre sf 
(Spanier y col, 1975; Rollins y Cannon, 1974; Glenn, 1975; ci
tado por Schram, 1979). 

Estas investigaciones son limitadas debido a que la colección 
de datos, son tomados de respuestas individuales, sin comparar 
estas respuestas con las de la pareja, lo que constituye una 
informaci6n incompleta. 

Schram (1979), menciona que Lowenthal y Chiriboga (1972) han 
enfocado estas investigaciones a la actividad sexual de la pa
reja y reportan un incremento en la actividad sexual de los 
hombres en la etapa posparental y un declive en la frecuencia y 
en el nivel de la satisfacci6n sexual en la mujer, siendo estos 
hallazgos inconsistentes con lo reportado por Masters y Johnson 
(1968). 

Otra 1imitaci6n de estas investigaciones ha sido el uso de datos 
transversales que conllevan 1a eliminación gradual de muestras 
potenciales de uniones posparentales de aquellos matrimonios 
que finalizan en divorcio o de los que se vuelven a casar. 

Algunos estudios han reportado un·i ricremento en el ajuste o en 
la satisfacción marital de un estado al siguiente, aún cuando 
numerosas parejas están insatisfechas de continuar con su ma
trimonio (Spanier y col. 1975). 

La aparente evidencia de que los problemas tienden a declinar 
en el estado posparental, puede ser el resultado de la resolu
ci6n temprana de los problemas en el matrimonio, o a que las 
investigaciones ya no pueden incluir los matrimonios que se han 
disuelto por haber tenido serios problemas, o bien por la mini
mizaci6n de los problemas por parte de la pareja. 
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Los matrimonios que logran perdurar hasta los últimos estados 
de la vida familiar, probablemente son matrimonios a la mane
ra tradicional, lo cual debe explicar la baja tasa de divor
cios y su gran deseo de continuar con el matrimonio. 

Los efectos de las etapas de la vida familiar han sido confun
didos con los efectos de la edad de los individuos. Los estu
dios longitudinales conllevan el riesgo de que el paso de un 
estado a otro del ciclo de vida familiar puede ser confundido 
por los efectos de cambios en los individuos y de cambios so
ciales en general (Glenn, 1975). 

Si la adolescencia de los hijos realmente es la época más di
ffcil de los padres, entonces podrfamos esperar variaciones en 
los reportes de la satisfacci6n marital, dependiendo de cuán 
diffcil es para los padres la etapa de cuando los hijos se van 
del hogar. 

Tal vez, la mitad de los años sesentas fue el perfodo más di
ficil para los padres de adolescentes que vivieron ese perfodo 
de liberaci6n sexual, y que contemplaron el surgimiento de los 
hippies,. la guerra y el uso de drogas, y serfa err6neo genera
lizar las experiencias especfficas de este perfodo con las de 
otros. 

Los investigadores h3n estudiado los patrones de nivel de sa
tisfacci6n de las fases sucesivas y c6mo ocurren éstas dentro 
de la continuidad de la vida familiar a través de los años. 
La mayorfa de los estudVos muest~~n. un decremento inicial en 
la satisfacci6n marital después del nacimiento del primer hijo 
(Spanier y col. 1975; Blood y Wolfe, 1960; Pineo, 1961; Lukey, 
196 6) . 

Una alternativa metodol6gica intenta resolver los problemas 
antes expuestos explicándolos en funci6n de los cambios cultu
rales en los estados del ciclo de vida de la familia (Weinman, 
1979). 

Esta alternativa considera la satisfacci6n marital como un mo
delo curvilfneo, alto entre las j6venes parejas, que declina 
después del nacimiento del primer hijo, a través de los dife
rentes estados, hasta que los hijos se retiran y se incrementa 
la satisfacción marital (Rollins, Feldman, 1970; Burr, 1970; 
Glenn, 1975). 

Hay varios enfoques con respecto a los efectos positivos o ne
gativos del estado posparental en la satisfacci6n marital de 
la pareja: 

El primero se refiere al 1 lamado síndrome del "nicho vacio", 
en que la fase posparental es considerada como solitaria y de 
depresi6n, especialmente para la madre (Bart, 1970). 

* 

26 



Sin embargo, los estudios que apoyan el modelo curvilfneo 
muestran al estado posparental como una etapa de amplia li
bertad tanto para el esposo como para la esposa, quien deja 
de tener responsabilidad de los hijos en casa (Deutscher, 
1964). 

Un tercer enfoque considera pequeñas variaciones benignas 
en la satisfacci6n marital desde el estado en que los hijos 
se van del hogar hasta llegar al estado posparental (Rollins 
y Cannon, 1974; Spanier, 1975), 

Otra interpretaci6n del modelo curvilfneo correlac1o~a los 
efectos del ciclo de vida familiar con la edad. Hay eviden
cia de que la influencia de los convencionalismos socialmente 
aceptados.se incrementa con la edad, lo que llevarfa arela
cionar la edad con la satisfacci6n marital (Ahammer y Saltes, 
1968). 
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Abelson y col. (1968), consideran que las parejas que tienen 
más tiempo de estar casadas, tienen una gran tendencia a seña
lar su matrimonio como feliz. Dado que la probabilidad de que 
los divorcios disminuyan conforme son más duraderos los matri
monios, ello parece indicar, que las parejas infelices están 
menos dispuestas a divorciarse a medida que se va alargando el 
matrimonio. Estas parejas relativamente infelices llegan, a 
través del proceso de reducción de la disonancia, a definir 
progresivamente su matrimonio como feliz, aceptable o toleran
te. El que las parejas tengan una gran necesidad de estar 
juntos les da la impresi6n de que su matrimonio es feliz. 

Otra fnterpretaci6n de este modelo relaciona la satisfacci6n 
marital y el rol sexual,Gurin {1960), Deutscher (1964), Neu
garten (1968), Lowenthal y Chiriboga (1972) y Clausen (1972), 
observan un incremento paralelo en la cantidad de esposas que 
trabajan, y un incremento en la.satisfacción marital durante 
el estado posparental. · . 
Gurin (1960) report6 que las personas menores de 35 años enla
zan su infelicidad a un sentimiento de inadecuación, que fue 
percibido por los esposos .en términos de su rol como proveedo
res y por las esposas en términos de su rol como amas de casa. 
Similarmente, Deutscher (1964) en sus estudios de. la fase pos
parental, reportó un incremento en la satisfacción marital en 
términos de un decremento de la responsabilidad financiera pa
ra los esposos y un decremento en el trabajo del hogar para 
las esposas. 

Hay algunos datos basados en instrumentos introspectivos que 
sugieren que los hombres a través de la edad parecen incremen
tar su pasividad y dependencia, en tanto que la mujer incre
menta su actividad y dominancia (Neugarten, 1968). Por su 
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parte, Blood y Wol fe (1960), han demostrado que con la dura
ción del matrimonio disminuye progresivamente la participa
ci6n del marido en las decisiones y en la realizaci6n de ta
reas domésticas. 

El énfasis que se da a los factor~s que influyen e~ la sa
tisfacci6n marital depende de la forma en que estos factores 
cambian al pasar a través de los diferentes estádos. Se ne
cesita conocer c6mo es vivida la transici6n de un estado al 
siguiente, c6mo son definidos los roles y c6mo son entendidos 
por los esposos y las esposas. 

Los modelos de las investigaciones deben incorporar datos ba
sados en entrevistas intensivas de las parejas, y vueltas a 
entrevistar tiempo después siguiéndolos de un estado a otro, 
a través de la interfase de transici6n en un estudio longitu
dinal • 

Serfa apropiado estudiar la satisfacci6n mar.ital y el ciclo 
de vida familiar a través de los p~rfodos de transici6n, como 
son definidos y concebidos por sus propios actores. Este ti
po de entrevista· conlleva algunas de las variables centradas 
en el tenía como son la sexualidad y los objetivos en coman de 
la pareja. 

Rollins y Feldman (1970) señalan que los ciclos de satisfac
ci6n en la familia no son identicos para los dos miembros de 
la pareja. La satisfacci6n de los maridos se ve relativamen
te poco afectada con los cambios de ciclo; el perfodo previo 
a la jubilaci6n es el perfodo crftico para la satisfacci6n 
marital, mientras que en las mujeres, el factor que más afec
ta su satisfacci6n marital es la presencia de los.hijos. 

En las investigaciones futuras de los efectos de las modifi
caciones al ciclo de vida familiar se deberá incorporar fen6-
menos recientes, tales como los cambios en los valores mora
les, cambios en los objetivos del matrimonio, incrementode la 
tasa de divorcios y el aumento de los individuos que se vuel
ven a casar; también habrfa que considerar los cambios econ6-
micos que resultan cuando los dos c6nyuges trabajan, ,asf como 
los cambios culturales, etc. 

2.5 Variables que influyen en ·1a satisfacci6n marital 

De hecho, se han encontrado muchas variables que inte~vienen 
en la satisfacci6n o insatisfacci6n de las relaciones matri
moniales, como por ejemplo: comunJcaci6n, machismo, respeto, 
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violencia, fidelidad, intimidad, frigidez, impotencia, sexua
lidad, autoridad, incompatibilidad ~e carácteres, etc. 

Todas estas variables tienen mucha importancia, pero para no 
presentar un panorama demasiado complicado, en este subcapf
tulo sólo se mencionan aquellas que de acuerdo con la infor
maci6n encontrada están influyendo contfnua y constantemente 
en la satisfacción marital en la mujer, como so~: 1) comuni
naci6n, 2) amor~ 3) fidelidad e infidelidad y 4) sexuali
dad. 

2.5.1. Comunicación 

La comunicación es un tópico de mucha importancia, no falta 
quien piense que la comunicación se refiere solo a hablar, a 
discutir o a escribir. Por medio de la comunicación en gran 
parte llegamos a ser lo que somos; a través de la comunica
ci6n aprendemos lo que sabemos. Los problemas en las rela
ciones humanas se cr~an principalmente por causas de una co
municación destructiva, y tales problemas se resuelven por 
medio de una comunicación constructiva (Wahlroos, 1979). 

La comunicación abarca todas las formas en que las personas 
intercambian informaci6n. También comprende el sentido que 
las personas imparten a esta ·informaci6n. Es la manera por 
la que dos personas miden mutuamente su nivel de autoestima 
y también es el instrumento por medio del cual ese nivel pue
de modificarse (Satir, 1981). 

Se define lacomunicaci6n como cualquier.comportamiento que 
lleva consigo un mensaje que es percibido por otra persona. 
El comportamiento podrá ser o nó verbal; será comunicación en 
tanto que lleve un mensaje. El mensaje podrá ser o nó inten
cionado pero desde el momento en que es percibido, ha sido, 
de hecho, comunicado. La percepción del mensaje podrá ser 
consciente o inconsciente, distorsionada o exacta, pero tan 
pronto como el mensaje alcanza a percibirse en cualquier ni
vel, se da una comunicaci6n (Wahlroos, 1979). 

Es un hecho que hay factores insconscientes que interfieren 
en la comunicación, tanto en el "transmisor" como en el "re
ceptor". Las distorsiones de los mensajes que hace el recep
tor en forma no intencionada, brotan de las fuerzas destruc
tivas inconscientes qu• residen en el fondo de todos los in
dividuos y que cobran expresi6n dentro de la comunicaci6n 
(Wahlroos, 1979). 
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El concepto que tienen las personas de sf mismas influye y 
es influfdo por la comunicación. Este concepto que tienen 
de sf mismas las personas, determinará la mayorfa de sus 
actos y de sus elecciones a lo largo de la vida, lo que las 
llevará a elegir aquello que sienten que merecen tener, como 
amigos, cónyuges, y carrera profesional. 

El concepto que los individuos tienen de sf mismos, se forma, 
en su mayor parte, por cómo fueron tratados por las p~rsonas. 
que fueron i~portantes (comunmente sus padres) durante la 
primera etapa de su vida, o sea, que el concepto que los pa
dres tienen de su hijo, segan se lo comuniquen a través de 
sus actos en la vida diaria, es el determinante principal del 
concepto que de sf mismo se formará el niHo (Wahlroos, 1979). 

La vida diaria se torna desagradable en muchas familias y 
fru~radas por las interacciones destructivas, mismas que, por 
lo general resultan de la violación de ciertas reglas de co
municación. De hecho, la mayorfa de l'os divorcios, el aban
dono del hogar por los jóvenes, muchos suicidios y gran parte 
de la psicopatologfa general, tienen un origen reconocible en 
una comunicación escasa y deficiente. 

Otras tantas familias cuyos miembros se llevan "más o menos 
bfen" es porque evitan toda manifestación abierta y sincera 
de sus sentimientos, no llegan a conocerse verdaderamente en
tre sf, perdiendo . la capacidad de experimentar la intimidad 
y la comunicdci6n abierta y constructiva. A~n en familias 
que al parecer funcionan bien, existen frecuentes razonamien
tos que interfieren con la armonfa y la satisfacción de la 
vida familiar (Wahlroos, 1979). 

La comunicación se aprende en la familia. El hech~ de com
partir el mundo interno con otra persona, permite cumplir dos 
tareas importantes: conocerse a fondo y conv~rtir lo extraHo 
en algo conocido. La experiencia puede servir para reforzar 
lo esperado, bien sea en sentido positivo o n~gativo, puede 
crear duda sobre lo que vale cada quien y, por tanto, generar 
desconfianza, obten pued~ profundizar o fortalecer el valor 
mutuo y aumentar 1a confianza y cercanfa entre el uno y el 
otro. Cada interacción entre dos personas tiene un fuerte 
impacto en sus respectivas autoevaluaciones y lo que pasa en
tre ellas {Satir, 198)). 

Con las aportaciones de la psicologfa se ha acentuado la im
portancia del amor que no ha cristalizado de manera percepti
ble en la vida familiar. El motivo estriba en que los compo
nentes de la familia tienen un deseo consciente de demostrar 
amor, pero los factores inconscientes, asf como técnicas muy 
pobres de comunicación. interfieren con la habilidad que tie
nen para mos~rarlo •. · 
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La comunicaci6n es la herramienta m4s importante en la pr4c
tfca del amor (McCary, 1980}. Cuando la comunicación est~ 
blotjueada, el terren~ es fértil para los malentendidos, 
mientras que la energfa constructiva del amor puede trans
formarse en resentimiento y hostilidad. 

La comunicación significa no s6lo'el simple enunciado de pa
labras, sino también es escuchar con atenci6n, y ayudar al 
otro c6nyuge a que exprese con precisi6n lo que está inten
tando expresar. En suma, el mantenimiento del amor supone 
que la intimidad existfa anteriormente y que es nutrida a 
través de la relaci6n con una comunicaci6n fácil y natural. 

La comunicación es una habilidad que requiere esfuerzo y 
práctica.· El proceso pued~ ser desalentador al principio, 
pero las recompensas son enormes. Además, la alternativa es 
negativa, ya que consiste en dejar al c6nyuge en duda y con 
la posibilidad de que sus deducciones sean incorrectas. A 
través del desafio constante de la comunicaci6n se est~ res
pirando nueva vida hacia el amor, manteniéndose, por tanto, 
como una emoción creciente (Fromm, 1956). 

La büend ~omunicaci6n es la base.de un matrimonio de éxito; 
si las parejas no expresan abiertamiente sus sentimientos, 
disminuye su participación en· la intimidad, surgiendo los ma
los entendidos. Cuando las cosas van mal, la buena comunica
ción es ·un factor de correcci6n. La falta de sinceridad ter
mina convirtiendo a las dos personas en extraños. La comuni
caci6n siempre se debe utilizar de.modo que aumente el enten
dimiento, evitando que lo que se diga sea ofensivo, ya sea 
con actos o con palabras (Fensterheim, 1976). 

La comunicaci6n deseable es aquella en la que ninguno de los 
c6nyuges exige que toda ella sea dirigida· exclusivamente ha
cia él. Es una exigencia desmesurada para cualquier ser hu
mano, el responder adecuadamente a la totalidad de las exi
gencias del otro, impidiéndole cualquier tipo de comunicación 
fuera de la pareja misma (Castilla del Pino, 1982). Al res
pecto, Fensterheim y Baer (1976) dicen que los cónyuges deben 
aprender el h~bito de prestar atención a las conductas que 
desean ver aumentadas en el otro. 

2.5.2 Amor 

Cualquier investigación seria sobre lo que es el amor, lleva 
a la conclusión de que hay muchas clases di amor .. El senti
miento de amar surge desde la primera infancia y crece con
forme se nutre con el calor y la atenci6n que dan los demás; 
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por lo tanto, es de esperarse que el niño tendrá sentimien
tos amorosos hacia los padres. 1 os amigos y otros. El ha
berse sentido amado es ne~esario para aprender a amar, y to
dos los factores que construyeron-las relaciones amorosas del 
pasado, servirán para ayudar a decidir en el presente, si 
realmente se ama ~ una persona (Fine y Kusinitz, 1971). 

Al observar las actividades desorganizadas del recién nacido, 
como su llanto, la acci6n de mamar y la de tanteos, se es 
testigo de aquellas actividades que constituyen la base sobre 
la cual se desarrollan gradualmente los patrones emocionales 
del bebé que tempranamente son bastante simples, porque senci
llamente están en funci6n de lo que le es agradable o desagra
dable. Estas emocionen desencadenan respuestas en los demás,. 
mismas que a su vez, ayudan al bebé a satisfacer los·requisi
tos más elementales para vivir. Pronto aprende que sus nece
sidades e impulsos se satisfacen fuera de sf mismo, y desarro
lla esos senttmientos agradables o desagradables hacia lo que 
lo rodea (Fine y Kusinitz, 1971). · 

Hombres y mujeres buscan amor y seguridad en el matrimonio; la 
necesidad. de seguridad emocional vital para el bebé y el niño 
sigue existiendo durante toda la vida. Una relaci6n amorosa 
madura entre un hom~re y una mujer constituye una fuente de 
tal seguridad (Ausubel, Pressey y col., 1965). 

Los sentimientos irán madurando conforme el niño crezca, y es 
asf como la rabia y la frustrati6o,entre otros sentimientos, 
permanecen a lo largo de la vida, en el transcurso de la cual 
la maduraci6n irá afectando el desarrollo de estos sentimien-
tos. El niño que empieza a establecer un sentimiento del 
"ser" da un paso crucial para aprender a amarse a sf mismo, y 
si un niño se siente querido y apreciado, es más capaz de al
bergar sentimientos afectuosos y, en consecuencia, para los 
otros. A la larga,el niño desarrolla fuertes lazos de afecto 
hacia los padres, aunque de acuerdo al sexo del niño, el sen
timiento pQr cada uno de ellos es diferente. Los años de 
addlescencia traen un nuevo conjunto de experiencias y rela
ciones con el sexo opuesto. Con la experiencia y la culmina
ci6n del crecimiento físico los adolescentes son capaces de 
relacionar sus sentimientos sexuales con los sentimientos de 
amor que aprendieron previamente (Fine y Kusinitz, 1971). 

A menudo, los individuos consumen toda la adolescencia y par
te de sus años de adulto para conformar adecuadamente sus sen
timientos s·exuales. Al ir madurando, los sentimientos de ne
cesidad y de deseo de las personas se vuelven más complicados; 
ya no s61o necesitan ser amados. sino aceptados, además de te
ner la necesidad de alcanzar ciertas metas. El grado en que 
estas necesidades y deseos se vean satisfechos contribuye a 
determinar la madurez emocional que los individuos alcanzarán. 
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Por lo general, la mayor parte de la gente se decide por el 
matrimonio al considerar que es la forma de expresar el amor 
de la manera más completa (Fine y Kusinitz, 1971). 

Para el joven que está en el proceso de separaci6n de la fa
milia. la bOsqueda del amor tal vez se convierta en un de
sesperado anhelo de sustituir los afectos que temporalmente 
rehQsan recibir de sus padres; por lo que a menudo confunden 
los sentimientos de afecto, de deseo y cercanfa con el "ver
dadero amor". El joven tiende a confundir el amor con el 
enamoramiento, sentimiento muy fuerte que induce al joven a 
pensar que se trata de "verdadero a~or". Un enamoramiento 
significa que la pareja se conoce hace poco; que probable
mente se sienten atrafdos por uno o dos rasgos que encuentran 
en el otro. La apariencia personal frecuentemente es la pri
mera caracterfstica que los atrae, la popularidad, o cual
quier otro rasgo superficial. 

En ocasiones también suele confundirse el amor con el deseo 
sexual. No es que el sexo sea poco importante, al contrario, 
el placer sexual y el respeto mutuo ayudan a lograr el éxito 
en la relación. Es más, la ausencia de una buena relaci6n 
sexual puede ser la causa de separaci6n de una pareja. El 
amor maduro difiere del amor infantil en que no busca tan 
sólo la satisfacción propia, sino también, e incluso en mayor 
medida, la satisfacci6n de la persona amada. También difiere 
del amor romántico en que éste es un estado de ilusión en el 
que se atribuye al ser amado todas las virtudes que uno qui
siera encontrar en él. Puesto que nuestra cultura otorga gran 
valor al amor romántico. muchos hombres y mujeres lo conside
ran como base para el matrimonio; la realidad de la vida sin 
embargo, trae aparejado una rápida desilusi6n (Ausubel, Pres
sey y col •• 1965). 

El amor maduro necesita la prueba de varias semanas, meses y 
años de estar juntos y separados. Implica no sólo recibir y 
dar, sino saber dar y saber recibir; encontrar placer en hacer 
las cosas en compañfa del otro. El amor completo es una pro
posición en dos sentidos que implica, no nada más el 11 tu 11 y 
el "yo", sino lo más importante, el "nosotros". 

Amarse uno mismo es una parte muy importante para.que se de
sarrolle el .amor por el otro, pero lo que sentimos por noso
tros debe traducirse en sentimientos de aprecio por la otra 
persona, que al ser proyectados, deben darnos la imágen de un 
amor maduro (Fine y Kusinitz, 1971). 

Una de las diferencias que surgen a menudo en una relación 
amorosa, es la relativ~ al sexo. Los jovenes varones tienden 
a dar más importancia al placer sexual, ~ la necesidad de de
sahogar tensiones, mientras que 1a mujer da más importancia a 
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los aspectos románticos de la relación, cualidades que tie
nen que ver con sentimientos tiernos y afectuosos. 

Por estas diferencias es mejor retardar un matrimonio entre 
adolescentes para que tengan tiempo de madurar y el varón se 
vuelva m4s sensible a los sentimientos y necesidades de la 
mujer, y ella más relajada y dispuesta a aceptar los aspectos 
ffsicos de la relaci6n, teniendo asf una mayor oportunidad de 
lograr un buen matrimonio (Fine y Kusinitz, 1971}. 

Normalmente el amor maduro se expresa hacia la persona amada 
mediante palabras y gestos, como signos de afecto y ternura. 
No es masculino mostrarse demasiado emotivo o afectivo; sin 
embargo, la falta de expresión de afecto y amor, se convierte 
a menudo en una fuente de irritación y resentimiento. La ca
pacidad de amar maduramente, de expresarlo y darlo libremente 
constituye una base esencial para un buen matrimonio. No obs
tante, no todas las personas poseen el mismo grado de afecti
vidad, ni pueden demostrar sus sentimientos con igual facili
dad (Ausubel, Pressey y col., 1981). 

El amor tan loado, cuando se da (si es que realmente se da) 
resulta effmero, se acaba pronto, ya sea por aburrimiento o 
por otras circunstancias, aunque en realidad es porque en las 
condiciones que rigen actualmente las relaciones humanas, las 
situaciones amorosas son insostenibles; sobre todo dentro del~ 
matrimonio, que es la instituci6n que pretende eternizar el 
amor {Alegrfa, 1981). 

Aunque la mayor parte de las mujeres y los hombres se hunden 
en la desesperaci6n y en la angustia cuando actúan en forma 
inadecuada o cuando son rechazados por alguien a quien quie
ren, otros, más bien crean dentro de sf mismos fuertes senti
mientos de hostilidad o rabia cuando se encuentran frustrados 
sexualmente o en el amor (Ellis, Russell y col., 1981). 

Las observaciones interminables acerca de la naturaleza y la 
calidad del amor han sido hechas por poetas, filósofos, con
ductistas y gente del pueblo. No obstante, una definfci6n 
precisa de amor continúa siendo tan elusiva en la actualidad 
como al principio de la historia. Debido a que el amor tiene 
una gama tremenda de significados, y la necesidad es enorme, 
tanto para darlo como para recibirlo, desde que se nace hasta 
que se fallece, constituye una de las facetas más complejas y 
más entendidas de la existencia del ser humano {McCary, 1980). 

Mucho se ha dicho acerca de la diferencia entre amor y cariño. 
Meninger (1959) sugiere que no hay justificación alguna en tal 
distinción, sino que s61o difieren en intensidad. En nuestra 
cultura tiende a definirse, según la intensidad de la sensa
ci6n y de como deberfa actuarse cuando uno considera estar 
enamorado. 
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Algunos emplean la palabra amor con tanta libertad que tiene 
escaso significado~ otros la recubren de un significado tan 
grande que nunca la usarán con honestidad. Otros la consi
deran como un compromiso irreversible hacia otros y se asus
tan por la responsabilidad involucrada, al grado de que, no 
s61o evitan mencionarla, sino que también rechazan aún los 
sentimientos amorosos más superficiales. 

En ocasiones la expresi6n "te amo" es empleada como una arma 
de explotación. La persona "amada" es considerada por algu
nos como objeto o es usada sin consideración conforme a sus 
necesidades y "sus derechos". La gratificación del "amante" 
es su única preocupaci6n, lo único que cuenta, Tales rela
ciones "amatorias" reflejan graves deficiencias en estos 
"amantes". Están tan envueltos en sf mismos y en el logro de 
sus necesidades que no pueden entender en forma alguna, ni 
preocuparse por las necesidades y deseos de los demás (Benson 
1974) • 

McCary (1980} menciona que Maslow (1970) describe el amor co
mo sentimientos de delicadeza y de afecto para otra persona, 
acompañados por gran exitaci6n, regocijo e inclusive éxtasis. 
El amado es percibido como brillante, bueno o atractivo. Hay 
deseo de agradar y deleite de hacerlo. El deseo de estar 
constantemente con esa persona es grande; cu~lquier actividad 
adquiere un gozo especial cuando es compartida con el ser 
amado. Por lo general, existe un deseo sexual especial que no 
puede ser provocado por ninguna ot~a persona. 

Para McCary (1980), el amar implica la capa~idad para estar 
solo sin sentirse solo. El necesitar a otra persona s6lo por 
compañfa significa dependencia, no amor. El hallar las nece
sidades emocionales y legftimas de otra persona es un asunto 
bastante diferente de tratar de resolver sus problemas emocio
nales. De hecho. la dependencia neurótica mutua es un proble
ma marital básico (Fromm, 1956; Lederer y Jackson, 1968}. 
El llenarse uno a través de otra persona es un nexo esclavi
zante. 

En el amor maduro, la sensibilidad a las necesidades de los 
demás es constante y uno entrega sin e~ofsmo con el ffn de en
riquecer la vida del otro semejante. {McGinnis ·· y Ayres, 
1976). La magnanimidad es esencial para la existencia de un 
amor profundo, pero solo cuando es mutuo y ningún cónyuge sa
crifica su integridad al servicio del otro. Masl~~ (1970} 
afirm6 que él no encuentra hostilidad entre las personas de 
diferentes sexos cuando sus relaciones son saludables. 

Al describir las jerarquías de las necesidades de dos perso
nas, Maslow (1970) sugiereqt1e·en unarelación amorosa hay una 
confluencia de necesidades básicas en un solo patr6n. expan
diéndose por lo tanto, los egos individuales para incluir 
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ambas personas. Cada uno aprende a responder a las necesi
dades del otro, asf como a responder a las propias. Cada 
uno experimenta la felicidad del otro c6nyuge y su dolor, 
como si fuera propio. Sullivan (1953), expresa que el amor 

·existe cuando la satisfacci6n de la s~guridad de otra per
sona se vuelve tan significativa para uno como la propia 
satisfacci6n o seguridad ••. " 

Debido a que es una finalidad a la cual deben tender todos, 
el amor maduro y duradero requiere el compromiso total, que 
surge de dos clases de sentimientos: identificaci6n con el 
semejante, lo cual es involuntario, y responsabilidad por el 
pr6jimo, lo cual es el reconocimiento consciente de una · 
obligaci6n. La interacci6n de dos petsonas en estas circuns
tancias crea un sentido de involucraci6n y de identificación, 
de unidad, que algunas personas llaman amor, y que es la 
fuente original del compromiso (Masters y Johnson, 1975). 
Una v~z que se estable¿e el compromiso, es peligroso suponer 
que el sendero del amor siempre será suave y dichoso. Al 
contrario, el compromiso inicia· una interacción que oscila 
entre compartir, explorar, argUir, luchar( acusar, tranqui-
l izar, toc·ar, necesitar, amar y explicar Coutts, 1973). El 
11xito final o el fracaso de la relación depende de si hay más 
placer que dolor en el mantenimiento del compromiso, ya que 
ciertamente habrá ambos (McCary, 1980). 

Benson (1974) menciona que "amar" puede significar "te respe
to, te admiro y te quiero como eres, y deseo ayudarte para 
que continúes creciendo y beneficiándote en el logro de tus 
anhelos". 

Muchos autores, han hecho categorfas del concepto "amor", 
Murstein (1974) enumera como clases de amor: 

Primero, el amor romántico que se identifica como un fuerte 
nexo emocional con el sexo opuesto, una tendencia hacia la 
idealización y una marcada atracción física. 

Segundo. el amor conyugal, descrito como afecto entre pare
jas que han estado juntos durante algunos aHos; en este amor, 
la pasi6n ha despertado sentimientos más profundos de espiri
tualidad, de respeto y de contentamiento. 

Finalmente, la tercera clase de amor, descrita como un dar 
espontáneo, magnánimo, que funciona para el desarrollo del 
máximo potencial de ambos componentes de la pareja. 

Coutts (1973) describe cinco niveles de amor: 

Primero, el ~entimentalismo, el cual es muy limitado debido a 
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que enfoca el amor sobre el ego, con el reconocimiento de 
los sentimientos propios. Está centrado en las necesidades 
del amante, rara vez es amor constructivo, debido a que las 
personas no han satisfecho sus propias necesidades. Fueron 
enseHadas a ser insensibles fr~nte a estas necesidades, por 
lo tanto, no están capacitados para ser sensibles a las mis
mas en su pr6jimo, por lo que desarrollan relaciones explo
tadoras exigentes que finalmente hacen salir huyendo a su 
pareja. 

En segundo nivel, el amor que ha surgido por encima del sen
timiento a través de un reconocimiento creciente del yo y el 
de 1 os demás. El compartir y el querer ·se desarrol 1 an, 
emergiendo en hechos, no simplemente en impresiones. 

El tercer nivel es la involucraci6n, el producto del cariño 
y el de saber compartir. Se ve lo que el otro necesita y se 
desea ofrecerlo, incluso con gasto de .energfa considerable. 

El cuarto nivel es la dedicaci6n. Cuando el ser amado es 
tan significativo, el amante desea sacrificarse para atender 
las necesidades, la seguridad y el bienestar de aquél; parte 
de la vida de uno es dedicada a esa persona. Indudablemente 
que las relaciones dedicadas son poderosas. 

El quinto nivel es el compromiso, el cual implica el inte
lecto, las emociones y el cuerpo. Es la más podero~a de to
das las relaciones, involucra el reconocimiento duradero y 
el compromiso. 

Si la pareja se sume en una larga relaci6n como es el matri
monio, la vida de la pareja se ve cercada por un conjunto de 
responsabilidades mundanas, nada románticas. La capacidad 
de proporcionarle al c6nyuge únicamente sentimientos placen
teros se vuelve imposible y el amor romántico tiende a debi
litarse. Sin embargo, la relaci6n puede continuar siendo :
satisfactoria, si el compromiso está basado en algo más s6-
lido que la existencia del amor romántico superficial, y si 
en la pareja continúan sosteniéndose el uno al otro (Bartz y 
Rasar, 1972). · 

Van Den Haag (1973) recomienda casarse por afecto y no por 
amor romántico. El amor romántico hace hincapié en el encan
tamiento, en la perfecci6n del objeto del amor, y cuando se 
esfuma puede transformarse en hostilidad; mientras que en el 
afecto, se pone énfasis en la aceptaci6n de una persona im
perfecta, pero única (McCary, 1980). 

Para que el amor perdure debe mantenerse la indivjdualidad. 
Aunque nutrida por el calor y la aceptaci6n del otro, cada 
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cónyuge debe preservar su independencia y estimularla en el 
semejante de manera que el potencial de cada uno pueda desa
rrollarse (O'Neill y O'Neill, 1972). 
Muchos consideran la intimidad mucho más realista que el 
amor en las relaciones significativas entre humanos. Dos 
requerimientos básicos para la evolución de la intimidad son 
el tiempo y la privacfa, debido a que proporcionan la opor
tunidad del desarrollo de sus cinco componentes primarios, 
estos componentes son: selección, reciprocidad, confianza, 
mutualidad y gozo (Calderone, 1972). 

Dos personas se encuentran, se gustan, intercambian pequeñas 
confidencias para establecer una relación más cercana. Los 
dos han efectuado una selección. El hecho de que ambos han 
hecho la misma selección vuelve al acto mutuo; después va de
sarrollándose la confianza de que se entienden recfprocamente, 
sin tener que estar disculpándose, ni defendiéndose. Se com
parten sentimientos más profundos a medida que cada uno reco
noce que las respuestas del otro son consistentes, no enjui
cian y no son destructivas. La intimidad puede extenderse, 
entonces, hasta sus lfmites, surgiendo una aceptación incon
dicional del otro semejante, exactamente tal y como ella o él 
es, creandose.asf una relación en la cual ambos cónyuges pue
den florecer, experimentando deleite o gozo. Si esta clase 
de intimidad se desarrolla y persiste con el correr de los 
a~os, ni los trastornos ffsicos graves, ni el envejecimiento, 
ni la belleza ffsica ya desvanescente, ni la reducción de la 
potencia sexual, y ni siquiera la indifelidad, destruirán es
ta relacion (Coutts, 1973). 

2.5.3. Sexualidad 

En el largo proceso de humanización que dió nacimiento a la 
especie hul)lana, apareció la sexualidad, la cual podemos defi
nirla desde un punto de vista biológico como la funci6n de la 
reproducción (Muldworf, 1980). 

Freud (1905), plantea cada nivel y modalidad de satisfacción 
biológica como fuente de placer. Cada zona del cuerpo es de
finida como un espacio relacional y subjetivo que permite de
finir cada etapa del desarrollo psico-afectivo del individuo: 
zona bucal, estadfo oral; zona anal, estadía sádico anal; zo
na fálica, estadfo fálico, siendo éste último, e1 que da el 
placer sexual, su especificidad más precisa es hacia los 3 6 
4 años, volviéndose definitivamente especffica en el momento 
de la pubertad. Est3dfo genital es la sexualidad acabada tal 
como aparece en la maduraci6n psicobio16gica de la pubertad. 
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El carácter especifico de la sexualidad humana como basqueda 
del placer fue teorizada por Freud en la noci6n de "libido". 
El carácter gratificante del placer sexual, la movilizaci6n 

. afectiva y emocional, dai'ia la relaci6n sexual su carácter 
primo.rdial. 

La necesidad sexual necesita del otro sexo para satisfacerse 
y no es simplemente estimulaci6n biol6gica; de entrada tiene 
un contenido psico16gico, hist6ricamente condicionado; y ese 
contenido psfcobiológico, indisolublemente vinculado a la 
funci6n biol6gica (que la convierte en una necesidad especf
fica); es lo que podrfa llamarse erotismo (Muldworf, 1980). 

La sexualidad humana no puede ser separada del contenido psi
col6gico, que implica la existencia de otro para realizarse, 
y eia finalidad especffica de la sexualidad humana no es otra 
cosa que la afectividad. El desarrollo hist6rico de la vida 
social contribuye al .enriquecimiento y complejidad de la vida 
afectiva. La dimensión afectiva en la vida sexual favorece 
la expansi6n del individuo en todas sus dimensiones y en re
lación a todas sus necesidade.s. 

La vida sexual es una relación que existe naturalmente desde 
que el hombre es hombre; y la vida afectiva es una cualidad 
nueva de la evoluci6n humana que ha convertido a la sexuali
dad en amor sexual, en todas las modalidades del sentimiento, 
haciéndola más compleja y enriqueciendo la vida so~ial e in
terior del hombre. Por la estrecha relación que existe entre 
ambos, uno condiciona la existencia del ·otro (Muldworf, 1980). 

Durante la lactancia y la infancia, tanto hombres como muje
res responden con placer a la estimulación del área genital, 
asf como de otras zonas erógenas. El niño desconoce sus or
ganos genitales de la misma manera que otras partes de su 
cuerpo, la diferencia estriba en que sus genitales responden 
con placer al roce (Fine y Kusinitz, 1971}. 

La boca es otro ejemplo de zona er6gena estimulante. Dado 
que muchas de las experiencias orales del bebé se dan por me
dio del contacto cercano de la madre o con otro adulto, los 
placeres ahf localizados siempre se relacionan con el amor, 
la ternura y/o la comodidad (Fine y Kusinitz, 1971). 

El hecho de que el beso sea una actividad sexual tan popular 
es otra indicaci6n dg la sensibilidad de los labios y la 
boca. Aunque los niños, al correr del tiempo, abandonan la 
satisfacci6n oral, muchos adultos fuman, beben o comen, como 
para alcanzar la sensación en los labios y en la boca que tu
vieron en una etapa muy temprana de su vida. 
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Es obvio que la naturaleza tiene una razdn para dotar a los 
seres humanos de ~rganos sexuales capaces de aportarles pla
cer. Esta es la garantfa de que la satisfacción será busca-

. cada en la relación sexual que desembocará' en la reproducción 
de la especie. 

Tan importantes y tan básicas como las sensaciones de los: ór
ganos genitales y zonas erógenas, son los sentimientos que 
hacen del sexo algo más que una mera necésidad ffsica. La 
función sexual requiere de otra persona para lograr su expre
sión completa, puesto que la otra persona está involucrada, 
se dan sentimientos de amor, se producen·· emociones de enamo
ramiento, vergUenza, rabia, odio, disgusto y celos, que vie
nen a relacionarse con los.sentimientris sexuales. 

Frecbentemente se considera la actitud sexual como una parte 
gozosa y enriquecedora de la relación de dos seres humanos. Y 
en algunas .sociedades hB venido disminuyendo la posición que 
habfan dominado las uniones sexuales a lo Jargo de la histo
ria. En la actualidad se advierte con mayor claridad que una 
relación hombre~mujer solo será.estable en la medida en que 
se satisfa.ga las necesidades··psicol6gicas, intelectuales y 
ffsicas de ambos (Rogers, 1972). 

Cuando las personas de sexo opuesto se unen deben intentar 
descubri.r lo que el otro considera como bueno y normal, como 
agradable y molesto, adaptándose mutuamente, teniendo en 
cuenta que cada cual está influenciado por la sociedad en que 
ha vivido, en la que adquirió su forma de ser y de reaccionar, 
y tomando en cuenta las experiencias propias y ajenas en el 
campo sexual que pudieron haber influfdo en la formación de su 
personalidad (Kolle, 1976). 

La represión del sexo trae consigo tremendas consecuencias 
tanto a nivel individual como social y humano, las parejas po
drfan ser más felices, si tanto el hombre como la mujer se 
esforzaran por comprender la psicologfa sexual del otro sexo, 
basándose tanto en sus conocimientos como en sus experiencias. 

Tanto los hombres como las mujeres deben comprender que el 
compañero es diferente tanto en lo que se refiere al amor como 
al sexo; por lo mismo, se exige ser consider.ado en forma dife
rente (Kolle, 1976). 

Estas experiencias han sido adquiridas por el hombre y la mu
jer a consecuencia de la educación sexual, y han sido influe.!! 
ciadas por la sociedad en que viven desde que nacieron. Mu-
jeres y hombres crecen y se forman asimilando normas que máa 
tarde se graban en ellos. Al hombre le es más diffcil que a 
la mayorfa de las mujeres unir plenamente el amor con el sexo. 
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El instinto sexual del hombre pone en marcha un rTH:?canismo 
corporal, ffsico; sin que la personalidad psfquica o espi
ritual tome parte activa. En cambio, la mujer solamente 
puede 1 legar realmente al acto sexual real izándolo plenamen
te cuando su reaci6n corporal va unida a todo su psiquismo. 
Esto es de suma importancia, ya que ambos corr~n el riesgo 
de quedar defraudados si no consideran lo anterior en su 
relaci6n (Kolle, 1976). 

McCary (1980) dice que las mujeres casadas a menudo acusan 
a sus esposos de que solo muestran afecto cuando han planea
do las relaciones sexuales. Los hombres rechazan tal hecho; 
lo que a menudo ocurre es que el esposo comienza a mostrar 
afecto a su esposa sin motivo ulterior en mente, pero en el 
proceso de expresar afecto, especialmente si su esposa res
ponde cálidamente, él se excita sexualmente. La mujer s6lo 
juzga al esposo en términos del desenlace final. A veces se 
piensa que el sexo es físico y el amor es neutral. Fine y 
Kusinitz, (1971) sugieren que a pesar ·de que el sexo y. el 
amor son separables, juntos tienen más significado para la 
relaci6n que se establece entre dos personas. 

Por otro lado, los hombres se concentran casi exclusivamente 
en sus 6rganos sexualP.s, mientras que en lamujer todo el meca
nismo de excitación se disfruta por el cuerpo entero. ?o
drfamos decir, que la sensibilidad sexual de la mujer está 
en toda la piel, el hombre espera de la mujer no solamente 
que lo ame como persona, sino que lo admire y lo alabe ffsi
camente, en especial su miembro, ya que éste, es el verdade
ro centro sexual, a la par que el más claro exponente de su 
masculinidad. Por ello, tiene necesidad de hacer alusiones 
o comentarios sobre los 6rganos de la mujer en la preparación 
del acto sexual como en el coito. Sin embargo, la mujer 
quiere ser amada en su conjunto y rechaza la idea de que su 
influencia sobre el hombre sea solamente debido a la compla
cencia y al valor que le da sus 6rganos sexuales (Kolle, 
1976). 

Por otra parte, Hunter (1967) menciona que la conducta sexual 
masculina, aunque motivada en gran medida por el instinto se
xual, también tiene un elemento agresivo, tiene que cortejar, 
conquistar y tomar a la mujer para satisfacer su deseo; ~sto 
implica que la explota en cierto grado. A medida que el hom
bre se civiliza, rehusa admitir esta agresividad, y tiende a 
considerarse una criatura generosa, cuya anica consideraci6n 
en la actividad sexual, es dar placer y satisfacci6n a la mu
jer esta solicitud excesiva suele ser que el acto sexual deja 
completamente insatisfechos a ambos. 

La mujer, por su parte, tiene los derechos y responsabilida
des que provienen de la seguridad de su propia satisfacci6n, 
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sin embargo, más de una mujer deja pasivamente sobre el hom
bre la carga de satisfacer las necesidades de ambos de lograr 
una mejor relación sexual. El la debe enseñar al hombre a sa
tisfacerla y también debe compartir la responsabilidad de sa-
tisfacer al hombre. 

El fracaso sexual no sólo surge de las disfunciones, sino 
tambt:én de causas más comunes, tales como •la falta de fre
cuencia de libertad y variedad sexual. La relación sexual 
defectuosa se representa en todas las relaciones impidiéndo 
la intimidad y produciendo tensiones y desacuerdos. La acep
tación. pasiva de una situación sexual insatisfactoria, es el 
sello de una persona insegura (Fensterheim y Baer, 1976), 

La razón deberfa indicar a las parejas que es necesario recu
rrir· a todos los medios posibles de excitación para mantener 
vivo el entusiasmo de los primeros días; pero también es 
cierto que algunas se dejan arrastrar por el ambiente que los 
rodea. Lo que importa es asimilar todis las sensaciones eró
ticas y luego hacer lo que más beneficie a la vida y a la 
compenetración intima. 

Blood (198b) menciona que la liberación y la revolución se
xual de las mujeres ha incrementado enormemente el deseo de 
los hombres y mujeres de hallar satisfacción marital, cuando 
la insuficiencia o inadaptabilidad sexual deja a las parejas 
tensas e irritables, éstas quedan dispuestas a estallar cuan
do aparezcan nuevas frustraciones derivadas de los problemas 
no sexuales. 

Hay una relación reciproca entre el sexo y el resto de la vi
da conyugal; la mayorfa de las parejas están, ya sea sati~fe
chas, o insatisfechas, con los aspectos tanto sexuales, como 
no sexuales de su relación. · 

Chesser (1957) encontr6 una estrecha relación entre la satis
facción sexual de la mujer y su amor por el marido. Terman 
(1938) halló correlaciones positivas entre la felicidad con
yugal de ambos compañeros y su frecuencia de coito, su grado 
de liberación física mediante éste, y la frecuencia de orgas
mo en la mujer. El grado en que los problemas sexuales afec
tan el resto del matrimonio, depende de la importancia que se 
le dé al sexo. La diferencia entre los sexos, autonomfa, fi
siologfa y psicologfa, afectan la experiencia sexual; .consti~ 
tuyen los elementos con los que las parejas encaran la tarea 
de labrar una relaci6n sexual satisfactoria (citado por Sny
der, 1979). 
Stekel (1968} también menciona que la liberaci6n sexual ha 
sido un cambio importante en nuestros tie~p~s. cambiando los 
valores e intereses en el matrimonio, 
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Cada individuo tiene condiciones amorosas propias adecuadas 
a su temperamento. Aquél que ha encontrado en su compaílero 
la satisfacción sexual quedará eternamente satisfecho, pero 
ésto, depende del ideal amoroso, que generalmente está 
constitufdo por imágenes sacadas de la infancia, por lo que 
no es posible satisfacerlas de un modo total. · 

La satisfacci6n que hombre5 y mujeres buscan en el matrimo
nio, es una respuests mutua a sus relaciones sexuales. Un 
hombre y una mujer plenamente maduros deben, en condiciones 
normales, aportar una sana actitud heterosexual a sus rela
ciones maritales. Ello expresa una respuesta mutuamente 
placentera, con un punto culminante en el orgasmo de cada 
uno. Este sentimentalismo se extiende a otros aspectos de 
la relación y facilita las adaptaciones adquiridas (Ausubel, 
Pressey y col., 1965). 

Pero es en la esfera sexual donde surgen muchos problemas: 
la pareja puede ignorar los aspectcs anatómicos y psicológi
cos básicos de la relación sexual o pueden sentirse inhibi
dos por tabúes y supersticiones culturales, por actitudes 
distorsionadas, ansiedades conscientes e inconscientes y 
sentimientos de culpa. Aún cuando pueden llegar a aceptar 
intelectualmente la normalidad del sexo, no siempre son ca
paces de liberarse de los lazos emocionales que los atan a 
sus temores e inhibiciones (Ausubel, Pressey y col., 1965). 

Las variaciones constitucionales en la capacidad sexual tam
bién deben tenerse en cuenta. Puesto que la estimulaci6n 
del deseo sexual es primeramente psfquica en su origen, el 
tipo y la fuerza del estfmulo requerido en un caso dado es
tán sujetos a múltiples variaciones. La capacidad para es
tablecer una relaci6n sexual mutuamente satisfactoria de
muestra una capacidad para considerar, no s6lo las necesida
des propias, sino también, considerar las de las parejas 
(Ausubel, Pressey y col., 1965). 

Muchas parejas pueden verse privadas de la satisfacción se
xual a causa de la ignorancia. Esta, puede frustrar los in
tentos de ayuda a personas que están en dificultades. El 
sexo es una parte demasiado importante en la vida como para 
que se le confine permaneritemente en la discreción de la al
coba (Hunter, 1967). Así como se debe tener un concepto muy 
claro del papel de la importancia de una pelea limpia en la 
relación íntima, también debe saberse todo lo referente al 
sexo con el fin de lograr la culminüc16n. 

Cuando a-1 fin caen'los prejuicios psfquicos, el individuo ya 
no padece el conflicto de dualidad espiritu-materia entre su 
psiqufsmo y sexualidad. Ya no se mira hasta como algo "in
decente", sino como una de las m~s bellas formas de expresión 
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del amor mutuo. Hans Bochnik, al tratar el concepto de amor 
total del cuerpo y alma, serlala que la sexualidad es el pun
to central de la emoción entre dos personas, el objetivo vi
tal de atracción, de felicidad, de apasionamiento y de fun
ci6n espiritual, emoción en la cual, al olvidarse uno de sf 
mismo, se encuentra nuevamente en el otro (citado en Kolle, 
1976). 

Al modificar en forma apropiada la conducta sexual, se puede. 
cambiar la vida emocional y con ello, aportar una,mayor fe
licidad a toda la vida y un mayor desarrollo a la personali
dad (Fensterheim y Baer, 1976). 

2.5.4. Fidelidad e Infidelidad 

Uno de los aspectos más importantes de la satisfacci6n mari
tal se refiere a la fidelidad. Los matrimonios se deterio
ran debido a la influencia de terceras y cuartas personas, 
que al interponerse en el matrimonio amenazan destruir el 
vfnculo (Stekel, 197B). Blood (1980) menciona que no hay 
una correlaci6n simple entre la felicidad conyugal y la in
volucraci6n fuera del matrimonio; sin embargo, la infideli
dad acecha la felicidad, si los hombres o mujeres atribuyen 
alto valor al sexo y no encuentran satisfacción sexual en el 
hogar, por lo que tienden a impacientarse con el cónyuge 
buscando en otra parte el placer sexual. 

Reik (1966) afirma que el factor de urgencia sexual no satis
fecha es una de las causas de infidelidad de ambos sexos. 
El deseo de nuevas conquistas y variedad de experiencias se
xuales se desarrollan con mayor fuerza en los hombres que en 
las mujeres. La diferencia entre la actitud del varón y la 
mujer se vuelve evidente cuando consideramos que las mujeres 
rara vez son infieles por razones puramente sexuales o porque 
se sienten sexualmente insatisfechas. Si es humillada y des
preciada por el marido y tiene la impresión de no ser desea
ble para ~1, su amor propio herido se vuelve un poderoso mo
tivo de infidelidad. 

Para la mujer el adulterio está relacionado con la esperanza 
deque .en.unamante econtrará la consideración, apreciación y 
protecci6n que su marido no supo bridarle. Para la mujer, la 
infidelidad es una sensaci6nde autcdegradación y disminución 
de su estima; sintiendo que pierde más de lo que gana, aunque 
ésta, esté justificada por un deseo de venganza. En el hom
bre, no existe ese.efecto negativo de su autoestima, sino por 
el contrario las aventuras fuera del matrimonio refuerzan su 
yo y acrecienta su autorespeto. 
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La infidelidad se deriva de la inmadurez de uno de los c6nyu
ges, o de ambos, y del aburrimiento que puede representar en 
cualquier época del matrimonio cuando el hombre siente que el 
hogar, la esposa e hijos constituyen una atadura de creciente 
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· monotonfa, por las necesidades econ6micas de la familia, a las 
que dedica gran parte de su tiempo. SObitamente los lazos fa
miliares le resultan opresores y desvfa la atenci6n hacia la 
presencia de otra mujer en sus inmediaciones, estableciendo 
relaciones satisfactorias que no puede obtener en el matrimo
nio (Hunter, 1967). 

Ellis (1981) considera sano y normal que los hombres cedan al
guna vez a la tentaci6n de tener una relaci6n fntima con algu
na otra mujer para variar. Y hace una distinci6n entre el 
adulterio "sano" y el ºenfermo". Según él, el adulterio sano 
es e·l que hace que el que lo real iza viva más tranquilo y me
jor con estas relaciones esporádicas externas, por lo que no 
evita ceder de vez en cuando a las tentaciones, y sin embargo, 
le. es posible vivir una vida conyugal feliz y completa, aun
que no siempre pueda satisfacer tales capiichos. 

El hombre .Psfquicamente centrado.procura por regla general que 
sus relaciones amorosas extramaritales no perturben su vida 
conyugal, ni familiar, ni su vida social en general. Acepta 
plenamente la responsabilidad de sus deseos extramatrimoniales 
y no por ello se tortura, ni se. carga de sentimientos de cul
pabilidad. Se hace cargo de los problemas de su familia y de 
su mujer, y no se aprovecha de estas relaciones para rehuir 
sus problemas serios, ni sus responsabilidades o deberes so
ciales. No se ve empujado a estas relaciones por un senti
miento de rencor, o impotencia de su sexualidad, sino como una 
manifestación y afirmación de su personalidad y de su vitali
dad (Kol le, 1976). 

En el matrimonio frecuentemente el hombre se fastidia de la 
mujer después de algunos años de matrimonio y se lanza a 
otras aventuras amorosas que maticen su vida; pero la mujer 
se aburre más, sobre todo, porque a ella le está vedada la in
fidelidad y no puede echar mano de ese desahogo. En nuestra 
sociedad de preponderancia masculina, el adulterio femenimo, 
condenado a priori, no exige que la infidelidad alcance al 
!mbito concreto de lo sexual. 

Las relaciones femeninas extraconyugales comprenden un amplio 
y variado campo; a veces se trata de unas relaciones espiri
tuales, intelectuales o sentimientos de simple atraci6n mutua 
con otro hombre, pasando luego quiz~s a los "flirts" y coque
teos hasta las caricias ocasionales para llegar finalmente al 
trato sexual o incluso en las relaciones con otro hombre. 
Todo lo anterior es capaz de destruir un matrimonio, ya que 
es m~s diffcil que el hombre perdone la infidelidad de la mu
jer. 
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Una actitud tfpicamente masculina frecuente es que el hombre 
n.o valora las necesidades psfquicas e intelectuales de la 
mujer. Actitud que obedece a dos razones fundamentales; la 
primera, de tipo psfquico, es un complejo de inferioridad, 

·con frecuencia fuertemente arraigado en el hombre, .Y cuya 
existencia no acepta de modo alguno. El hombre teme que la 
mujer establezca comparaciones en las que quizá él no salga 
favorecido. la segunda, de tipo social, es la actitud gene-
ral de los hombres de nuestra sociedad que está impregnada 
de un arraigado atavismo, sancionada por la ley mosaica y 
por el derecho romano con su rico sentido de propiedad: la 
mujer es propiedad del hombre y como cualquier otra propie
dad, no debe ser tocada por terceros. Por regla general, 
las mujeres conocen mucho mejor que los hombres, lo valioso 
que es para ellas una vida conyugal tranquila, la importan
cia ·que desempeñan los hijos en su vida, y por eso, ellas 
estarán mucho menos predispuestas a exponer marido, hogar, 

· b i en esta r con y u g a l , y s.o b re todo , a 1 os h i jo s , p o r un de va -
neo con otro hombre (Kolle, 1976). 

Existen algunas personas insatisfechas de su matrimonio, pe
ro no está.n lo bastante orientadas sexualmente para intere
sarse en el sexo extraconyugal. De igual modo, otras pueden 
estar satisfechas con su matrimonio, pero no están lo bas
tante orientadas sexualmente y tampoco expuestas a oportuni
dades s~xuales que les permitan. participar en relaciones ex
tramaritales que no afecten la satisfacci6n conyugal (Blood, 
1980). 

Respecto a lo anterior, Stekel (1978), dice que la vida mo
derna torna muy diffcil la fidelidad para los cónyuges, 
pues abundan las oportunidades tentadoras y los frenos mo
rales de la sociedad se están desquebrajapdo. 

Kinsey, Cuber y Haroff (1976) en sus investigaciones conclu
yen que las relaciones extramaritales de uno u otro cónyuge. 
no conducen forzosamente a la separación, ni a la catástro
fe de la sociedad conyugal, con tanta frecuencia como se cree 
o se quiere hacer creer. 

Con una buena idea de lo que es la vida conyugal y con el 
convencimiento de mantener unido al matrimonio a cualquier 
P.recio, una experiencia extraconyugal puede beneficiar gran
demente a los cónyuges ffsica y psfquicamente. la infideli
dad a veces puede salvar muchos matrimonios (Kolle, 1976). 
Tal experiencia se torna demasiado arriesgada, cuando el ma
trimonio en sf ya no está unido, cuando hay fisuras hondas, 
aunque ellos no se atrevan a confesarlo, y cuando algún 
miembro de la pareja, con cierta inconsciencia. actda asf 
~or rencor, por despecho o porque ya se siente cansado de su 
vida conyugal. 

* 

46 



Muchos maridos y muchas esposas son infieles con objeto de 
vengarse de la opresión y de la humillaci6n en que se en
cuentran en el matrimonio; en ocasiones lo son como vengan
za de la poca confianza que le tiene su pareja (Stekel, 
1978). . . 

Lamaire (1971) señala que son ~e vital importancia los fac
tores narcis.istas que se satisfacen en la relación matrimo
nial; el matrimonio corresponde a una separaci6n y a un re
surgimiento que permite conciliar los factores regresivos 
más o menos reprimidos, que permanecen dominados por el 
principio de placer, con los factores regresivos del prin
cipio de la realidad. 

Asf, la instituci6n misma del matrimonio, mediante la segu
ridad simb6lica que representa, parece reforzar, en muchos 
individuos, la posibilidad de satisfacer las tendencias que 
no pueden manifestarse libremente en la vida real llena de 
limitaciones. 

Castilla del Pino (1982) dice que la convivencia forzada 
dentro del matrimonio conduce a una pérdida de energfa que 
fuerza a cada cual a adoptar formas de vida psicol6gicamente 
improductivas, como privar a sus componentes de gratifica
ci6n er6tica-afectiva, al mismo tiempo que impide su logro 
por fuera de esta relaci6n institucionalizada, a través de 
la coerci6n social externa e interna, que tiene como conse-

·cuencia una insatisfacci6n que los lleva a la basqueda de 
seudo-compensaciones. 

Alegrfa (1981) dice que a los mexicanos les gusta sentirse 
dueños de todo, y cuando nada tienen, son los dueños de sus 
mujeres, siendo tal posesividad más bien psfquica que ecón6-
mica, pues con mucha frecuencia se dan casos de hombres que 
no proveen econ6micamente a su hogar, y sin embargo, exigen 
la misma sumisi6n de sus esposas. La infidelidad es otra de 
las actitudes machistas que las mujeres deben aceptar con 
dignidad, con sumisi6n. Todas las mujeres saben que sus ma
ridos son infieles, pero aprenden a no dar importancia al 
asunto, sintiendo, o encubriendo ellas mismas su insatisfac
ción sexual. 

Se concluye, que el ser humano por naturaleza es egofsta,· por 
lo general desea todas las cosas materiales, objetos y hasta 
un ser humano para él solo, sin compartirlo con nadie. Cuan
do en uno de los integrantes de los c6nyuges existe la duda 
de que en parte o en su totalfdad la otra persona ya no le 
pertenece, empieza a tener conflictos internos, provocándose, 
asf, la insatisfacci6n e inseguridad de perder algo, o a al
guien, y comienza a sentir que su autoestima es muy baja. 
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Para el hombre y para la mujer son diferentes los efectos de 
satisfacción o de basqueda cuando se involucran sexualmente 
con una tercera persona, demostrando en ese caso que entre 
las dos personas no habfa suficiente satisfacción sexual, 
emocional, de apoyo, o de protección. Esto est~ fntimamente 
relacionado con la satisfacción marital, ya que los factores 
de urgencia sexuales no concuerdan en el mismo tiempo y es
pacio uno con otro. 
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3.0 SOCIALIZACION DIFERENCIAL DE LOS ROLES SEXUALES 

Otro aspecto en la relaci6n de pareja es la importancia que 
tiene el papel que juega cada uno de sus miembros y más con
cretamente el papel que la mujer desempeña como producto de 
la socializaci6n. 

La necesidad de los individuos de asociarse con otros es 
universal y puede considerarse como un motivo o necesidad 
humana fundamental. la universalidad de la atracci6n so¿ial 
puede explicarse por el hecho de que el niño de corta edad 
tiene que pasar varios años en un estado de dependencia, y 
durante ese perfodo sus necesidades s6lo pueden ser satisfe
chas mediante otras personas. El pro~eso continúa más allá 
de la infancia hasta la edad adulta, pues el pequeño se 
acostumbra a asociarse con otros, aunque esa conducta no 
siempre se vea recompensada (Lindgren, 1972). 

La explicaci6n del por qué se asocian las· personas entre sf, 
podría ser para aprender a enfrentarse a su medio más efi
cazmente y también para facilitar el aprendizaje (Lindgren, 
1972). 

3.1 Socializaci6n y roles 

La socializaci6n es el aprendizaje que los individuos ad
auieren a través de la interacci6n con los demás miembros 
del grupo social, que lo llevan a poner al servicio de los 
intereses de la comunidad determinados medios de producci6n 
en la cual cada uno de los individuos tiene una funci6n de
terminada, o a efectuar un intercambio de las fuentes de 
riqueza. 

El concepto del rol social implica la capacidad de la per
sonalidad para modificar su manera de ser de acuerdo con 
las exigencias de adaptaci6n que tiene la posici6n del in~ 
dividuo en la soci~dad. La orientaci6n del individuo en 
esta fase de la participaci6n social presupone un conjunto 
de metas y valores de acuerdo con su posici6n en un grupo 
social (Ackerman, 1961). 

linton (1936), define los roles en funci6n de las acciones 
que el individuo realiza para validar la ocupaci6n de un 
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rango. Miller (1963), señala tambi~n que los roles tienen 
cierto efecto normativo en la conducta social. Observa que 
los roles sociales sirven para fijar lfmites a la conducta 
de los miembros de la sociedad, pero que estos limites tie
nen sentido cuando nos damos cuenta de que los roles son 
esenciales para la estructura social (citado por Lindgren, 
1972) • . 

Para delucidar el proceso social tanto fuera como dentro 
del grupo social,. es necesario delimitar las .relaciones y 
la adaptaci6n del individuo a pequeños grupos significati
vos y.a la sociedad en general. La acci6n social es la ex
tensi6n de la mente a pautas organizadas de relaciones hu
manas, sea en la familia o en un grupo más amplio. No es 
posible diferenciar la mente individual de la del grupo, más 
de lo que es posible aislar conceptualmente al individuo del 
grupo, o integrar y comprender el grupo sin los individuos 
que 1 o forman (Ac kerman, 1961). 

La interrelaci6n entre la conducta individual y la conducta 
familiar debe analizarse en estas tres dimensiones: 

1) 

2) 

3) 

La dinámica de grupo de la familia. 

Los procesos dinámicos de la integración emocional del 
individuo en su rol familiar. · . 

La organizaci6n interna de la personalidad individual y 
su desarrollo hist6rico. 

Los fen6menos asociados a los roles familiares constituyen 
el puente entre los procesos internos de la personalidad y 
la estructura de la familia como ~rupo. Los papeles fami
liares de marido-mujer, padre-madre, padr~-hijo, hijo-hija 
y hermano-hermana; son intrfnsicamente interdependientes y 
recíprocos (Ackerman, 196H. 

Para la personalidad tan receptiva y vulnerable del niño, lo 
que determinará su forma de ver las cosas e impregnará su~ 
sensibilidad serán, en efecto, mucho más los roles llevados 
a cabo y vividos por los miembros adultos de su familia, que 
las doctrinas morales que más tarde serán inculcadas. Esto 
es apoyado por Erikson (Hichel, 1974}. 

3.2 Efectos de la socializaci6n en los roles 

Cada miembro de la familia está obligado a integrarse con 
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múltiples funciones y también con funciones extrafamilia
res como:e1 éxito o fracaso de la adaptaci6n a los roles 
familiares requeridos, cómo cada rol afecta todos los 
otros, cómo cada pareja familiar influye en las dem&s, y 
el grado de adaptación a otros roles. la familia es un 
grupo primario, es intermediaria entre el ·individuo y la 
sociedad (Ackerman, 1961), en el que reina una gran insegu
ridad en tiempos como los actuales, en los que vemos como 
las tradiciones ceden dfa a dfa y se realizan notables cam
bios sociales en todos los órdenes ~e la vida (Kolle, 1976). 

La posición igualitaria ocupada por la mujer en la comunidad 
primitiva fue determinada por el valor de su trabajo produc
tivo, que.se realizaba col~ctivamente. A partir de la diso
lución de 1as estructuras comunitarias y de su reemplazo por 
la familia patriarcal, el trabajo de la mujer se individua
l izó progresivamente y .fue 1imttado a los valores de uso 
para el.consumo directo (Gutiérrez, 1975)~ 

En la historia de la mujer y e~ 1a historia de la humanidad 
se presen~an etapas crfticas·en las que se crea una con
fluencia de intereses. Durante siglos se le ha hecho creer 
a la mujer que su razón de ser es la de tener hijos, y ahora 
la explosi6n demográfica puede, en parte, ser atribufda al 
hecho de haber marginado a las mujeres de una participaci6n 
social ~ás activa y haberl•s confinado a un rol reproductor 
{Gutiérrez, 1975). · 

Ante ~sto, se abre la perspectiva de tratar nuevamente a la 
mujer como si fuera una máquina reproductiva, antes progra
mada para tener hijos, ahora tratando de reprogramarla para 
que no los tenga. Esta alternativa ya no funciona eficaz
mente, obligando a la sociedad a enriquec~r las alternativas 
proporcionando una nueva personalidad a la mujer, 1~ que 
puede lograrse si deja de ser "objeto". la sociedad y la 
mujer, necesitan de la creaci6n de una nueva imagen para 
esta última. El acceso a la educación y a una mayor parti
c1paci6n en la fuerza laboral, puede favorecer fuertemente 
ese cambio, el cual debería ir acompañado de un proceso de 
revalorizaci6n de la imagen de la mujer (Gutiérrez, 1975). 

En la medida en que la mujer ha venido recibiendo la misma 
escolaridad del hombre, las barreras de roles se han ido 
destruyendo ante el empuje de las personalidades femeninas 
que han tenido que entrenarse y ajustarse a los roles que 
han ido invadiendo (Elude Leñero, 1975). 

De esta manera, la imagen mental del sexo débil ha ido per
diendo el sentido original, a la vez que su personalidad 
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social se ha enriquecido con la posibilidad y con el desem
peño de roles más completos. 

La mujer ha dejado de ocuparse en satisfacer un rol mera
mente biológico y dedicarse casi exclusivamente a· un hombre 
o al área menor de la familia, para ocuparse de tareas de 
más amplia proyección, que la involucran dentro de una es
tructura institucional social en forma casi ilimitada, lle
gando a los campos de acción del sexo fuerte (Elu de Leñero, 
1975). 

Desafortunadamente, el medio le ha enseñado a la mujer a sa
tisfacer sus necesidades individuales, sacrificándose, so
portando situaciones con paciencia, etc. Estas virtudes han 
sufrido una notable devaluación, ya que actualmente se es
fuerzan por lograr una buena satisfacción, sin llegar al con
formismo, impulsando a la mujer a buscar intereses y solucio
nes que no le impidan llegar a dicha satisfacción (Gutiérrez, 
1975). 

El trabajo de la mujer puede constituir el medio liberalizan
te en cuanto éste le ayude a despertar de su estado crftico, 
para tomar decisiones por ella misma, y a salirse de dogmas 
sociales preestablecidas. Lo contrario puede significar una 
nueva y mayor enajenación; la aceptación sumisa de nuevos 
roles a jugar, nuevos estereotipos a responder, quizá más pe
ligrosos y esclavizantes (Elu de Leñero, 1975). 

Asf se ha venido dando un cambio casi impredecible en la con
formación de otra imagen de la mujer, merced a las transfor
maciones culturales por sexos (Gutiérrez, 1975). 

De acuerdo con Castilla del Pino (1982), para que la mujer 
alcance su liberaci6n, debe tener conciencia de lo que está 
sucediendo, saber que puede considerar al trabajo como una 
fuente de independencia frente a la necesidad de subsistir, 
siempre y cuando no caiga en una enajenaci6n más. Debe sa
ber, que puede hacer del trabjo una fuente creadora, perso
nal izada, en donde se refleje y se proyecte su propia perso
na; ya que aan en el área de trabajo la mujer todavfa sigue 
siendo marginada, porque su incorporación en el área laboral, 
no se realiza en condiciones de paridad con e1 hombre. 

Partiendo de lo anterior, se considera que la mujer actual 
puede ubicarse en cualquiera de las siguientes ·1osiciones: 

1) La mujer totalmente enajenada y que acepta el rol de su
misión y explotaci6n que se le impone, sintiéndose felfz 
con el pape1 que juega. 
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2) La mujer que juega un doble papel, el estar consci~nte 
del rol que juega, y aceptarlo por comodidad, eludiendo 
la responsabilidad de su liberaci6n. 

3) La mujer que está consciente de la enajenaci6n de que es 
objeto al servicio del hombre, queriéndose liberar de 
ella, mientras la sociedad la obstaculiza. 

3.3 la diferencia de roles entre hombre y mujer 

Parsons (i955) señala que,. la especialfzaci6n de los roles 
masculinos y femeninos tienen la finalidad de contribuir al 
mantenimiento del subsistema familiar y de facilitar, asf, 
una base para la socializaci6n del niño. 

Para Parsons (1955) en el hombre recae el rol instrumental 
en la sociedad y de proveedo~ de los bienes familiares, mien
tras .que en la mujer recae el papel expresivo en el interior 
de la familia; de ello resulta que la participación del mari
do en las tareas domésticas es mfnima y, por lo tanto, que la 
casa y el cuidado de los hijos son las principales activida
des del .rol femenino; la mujer por el contrario, es la que 
mejor expresa la vida afectiva de la familia y está más pró
xima a los hijos que el padre. 

Esta extructura bipolar de los roles en funci6n del sexo ten
drá un papel determinante en la formación de la personalidad, 
con lo cual se efectúa la diferenciación de los roles: el ni
ño se une al padre y se identifica a él, .la niña se une a la 
madre y representa con ésta un rol prioritario en los asuntos 
interiores, de la casa, siendo también más expresiva (citado 
en Reedy, Birren y Schaie, 1981). 

La mujer ocupa el lugar que el esposo le quiere dar, mientras 
que el hombre piensa que él es el indicado para tomar todas 
las decisiones de la familia, tanto en las relaciones con el 
trabajo, como con respecto a si la mujer debe trabajar o no 
y también sobre la conveniencia de tener o no más hijos 
(Bott, 1971). 

Más aan, el hombre piensa en la mujer, solo en relación a su 
funci6n como su satisfactor de necesidades, pero nada más. 
Fuera de eso, los miembros del sexo femenino pierden todo 
interés para el hombr~; sus necesidades, si las tiene, tam
bién carecen de importancia para él. Las mujeres no piensan 
en sf mismas, ni para sf mismas, se conforman con asimilar 
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la interpretaci6n masculina del mundo, que ha regido durante 
Siglos y nada más. Condicionadas a la obediencia, permane
cen indiferentes a todo, incluso ante las funciones de su 
propio organismo (Alegrfa, 1981). 

Castilla del Pino (1982), dice que las seudocompensaciones 
del hombre son diferentes de las de la mujer; mientras que 
para él serfan una entrega desmedida a su trabajo o a otra 
actividad, como la infidelidad o al juego, para ella gene
ralmente s6lo le queda la forzada opción de la entrega sumi
sa de las tareas hogareñas y el cuidado de la prole moral
mente gratificadora. 

Michel (1974) menciona que las encuestas realizadas en Amé
rica y Europa muestran que la mujer sigue con las cargas 
más ·pesadas del hogar y que no recibe una colaboración igua-
1 itaria de parte del marido en las tareas domésticas, ni 
aún en 1 os ca sos en que 1 a mujer. trabaja . 

Las mujeres frecuentemente acceden a las exigencias de los 
hombres, incluso cuando s~ sienten sexualmente indiferentes. 
Se abstiene de iniciar los procedimientos de separaci6n y 
divorcio a pesar de estar insatisfechas en el matrimonio y 
fácilmente siguen con la tradición convencional de cuidar a 
los hijos esclavizándose. Aceptan fácilmente el trabajo y 
los quehaceres de la casa sin pedir la suficiente ayuda o la 
cooperaeión de sus maridos (Ellis, Russell y col. 1981). 

En ~studios hechos por Araujo (1975) en Latinoamérica a la 
mujer se le encuentra fuertemente limitada en sus posibili
dades de desarrollo e integración social. Por un lado, su 
condición de mujer determina su vida en función de uno de 
los roles que es capaz de realizar, hasta el punto en que a 
veces aparecen como sin6nimos ser mujer i ser madre. Por 
otro lado, las estructuras sociales, polfticas y económicas 
existentes, caracterfsticas de las sociedades dependientes, 
ofrecen muy limitadas posibilidades de desarrollo económico 
y social. Como resultado de esta doble barrera, se encuen
tra a la mujer latinoamericana doblemente marginada. En el 
seno de las familias, las funciones de la mujer son: 

a) La reproducción estrtctamente biológica. 

b) Educación y cuidado de los hijos¡ enfermos y ancianos. 

c) Producción del trabajo cotidiano. 

Sin embargo, ya se observan cambios, pues cuando las muje• 
res eran sumisas, tenfan pocas expectativas sexuales o so
ciales; se sentfan satisfechas con su papel de esposas y 
amas de casa. Ahora esperan compartir con el hombre (esposo) 
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los intereses, los gustos, las actividades mututas con los 
parientes y amigos, y también las gratificaciones sexuales 
(Ausubel, Pressey y col. 1965). 

Cuando el hombre trata de comprender el mundo en que vive, 
tiende a considerarlo objetivamente como algo que hay que 
dominar y manipular, mientras que la mujer ve la vida sub
jetivamente en términos de ser dominada o manipulada. Los 
primeros intereses del hombre se dirigen hacia el mundo ex
terior, la primera preocupación de la mujer se relaciona 
con el mundo doméstico. Esta diferencia de perspectivas 
hace diffcil ponerse de acuerdo sobre ternas impersonales, 
lo que al hombre le parece importante ~arece de significado 
para la mujer y viceversa (Hunter, 1967). 

El hombre mira hacia afuera, buscando siempre modos de 
adaptarse a su ambiente en contfnuo cambio, se preocupa por 
hechos, mientras que la mujer por' cosas; él es dinámico 
mientras que la mujer estática. Esta fundamental incompa
tibilidad en sus perspectivas hace que lo que se establece 
entre el hombre y la mujer sea la más diffcil de las rela
ciones, al mismo tiempo la más gratificadora (Hunter 1967). 

La mujer está despersonalizada en la medida que es un obje
to erótico para el hombre, anulándole ésto, la posibilidad 
de desarrollarse como persona, quedándole sólo el camino de 
perfeccionar ese papel que el hombre le ha conferido. Este 
rol observado, la obliga a entrar en lucha en el ascenso so
cial, compitiendo de una manera particularmente intensa con 
las otras mujeres por el varón, ya que, a través de éJ con
seguirá su máxima aspiración, que es convertirse en el obje
to er6tico único y total de él. El resultado de todo ello 
es la autodestrucción, la negación.de sf misma, siendo a la 
larga despreciada por el mismo hombre (Castnla del Pino, 
198 2) • 

La mujer siente el amor y la vida sexual en forma esencial
mente distinta al hombre. Estas diferencias han sido ad
quiridas, tanto por el hombre como por las mujeres a conse
cuencia de la educación sexual recibida y de las normas que 
le impregna la sociedad en la que viven desde que nacen 
( Ko 11 e , 19 7 6) • 

3.4 Efectos de la socialización diferencial en el matrimo
nio y en la relac16n de pareja 

Cuando los miembros de la familia o los grupos de amigos se 
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conocen e interactúan entre sf, como una red fntimamente en
tretejida, los miembros de este grupo tienden a estar de 
acuerdo con las normas y ejercen presi6n directa e indirecta 
entre sf. Bott (1971) considera que si la pareja que contrae 
matrimonio cuenta con esa red, desempeña un papel determinan
te en la relaci6n recién establecida; cada uno de los esposos 
realizará actividades fuera de su familia elemental y obten
drá satisfacciones emocionales de estas relaciones, lo que 
hará que sus necesidades de comunicaci6n·y apoyo emocional de 
parte de su cónyuge, disminuyan. De esta manera, es posible 
que ocurra una segregaci6n de los papeles conyugales, puesto 
que cada esposo encuentra apoyo en el exterior. Si la ley 
externa no está entrelazada tan estrechamente, Bott piensa 
que los esposos buscarán la satisfacci6n emocional entre sf. 

Cast todo el mundo quiere casarse en algan momento de su vi
da. En nuestra sociedad son los individuos quienes directa
mente toman la decisi6n de casarse, basándose, al menos en 
teorfa, en el amor. los arreglos matrimoniales de los j6ve
nes no lo hacen los mayores como sucede en otras sociedades. 
Esta es una libertad valiosa que implica responsabilidad y 
ansiedad. 

la edad para casarse y por tanto la edad adecuada para el 
noviazgo serio, depende mucho de la clase social. La mayo
rfa de las personas que se prep~ran para el matrimonio, por 
lo menos subconscientemente, se preparan para lo que habi
tualmente se considera el pleno papel adulto en la vida 
(Hunter, 1967). . 

Cuando una persona expresa su necesidad de amor ingresando 
al matrimonio, se inclina a elegir una persona que corres
ponda a su disposici6n sexual, carácter, fidelidad al gru
po, valores y aspiraciones. 

La motivación es muy importante para la búsqueda de compa
ñero, lo que implica elementos realistas y de sentido coman 
ante la sociedad. Las parejas matrimoniales se pueden es
tudiar en función de la reciprocidad e interdependencia de 
la adaptación a los roles familiares respectivos, complemen
tarios de la conducta sexual y afectiva de la pareja. 

Cuando dos personas de sexo contrario se unen, deben inten
tar descubrir lo que el otro considera como bueno y normal, 
como agradable y molesto, y qué motivos los llevan a consi
derarlo asf, para aceptarse mutuamente. 

Es preciso tener en cuenta que cada uno está influenciado 
por la sociedad en la que ha vivido y en la que adquiri6 su 
forma de ser y reaccionar. Tampoco hay que olvidar las ex
periencias propias y ajenas en el campo sexual que pudieron 
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haber influfdo en la formaci6n de la personalidad (Kolle, 
1976). 

Habiéndose generado cambios en los altimos años en la forma 
de relacionarse la familia, lo~ perfodos de cambió social 
se reflejan generalmente en variaciones y ajustes, cuando 
menos moderados en todas las instituciones sociales, inclu
yendo la familia. 

El interés creciente en las nuevas formas de fami1 ia y la 
especulaci6n de la familia del futuro, han llevado a Moore y 
Sawhi 11 (1976), a señalar que el arreglo marital en la so
ciedad contemporánea se encuentra en un lugar entre los arre
glos altamente tradicionales del pasado y los matrimoniales 
totalmente igualitarios que pueden emerger en el futuro. 

Es en el campo familiar en donde empieza a establecerse con 
mayor definici6n la ruptura de las fronteras de los roles. 
La mujer casada, profesional o no, al compartir la jefatura 
econ6m1ca·con el hombre, obliga al compañero a compartir ta
reas. También la toma de decisiones y responsabilidad que 
implica la mutua satisfacci6n, empieza a compartirse por los 
dos cónyuges (Elu de Leñero, 1975). 

Las necesidades de llegar a una alta escolaridad y enfren
tarse a una vida laboral de competencia social, conjuntamen
te con el var6n, exige que la mujer moderna conforme, una 
imágen más rica en cualidades que las de la mujer del pasado. 
Ha de jugar frente a su consorte una posici6n de compañera de 
todos sus roles, tanto en los internos (familia). corno en los 
dados por la sociedad. 

El marido, consciente de este nuevo rol femenino, ha ido 
aceptando compartir los cambios que esta nueva posici6n de 
la mujer impone en la vida hogareña, con lo cual. se estable
ce un reajuste de expectativas y de respuestas en las inter
relaciones conyugales, en el nuevo grupo familiar asf formado 
(Gutiérrez, 1975). 

En relación a la descendencia, la pareja juega un papel im
portante en la atenci6n de los aspectos psicoafectivos, aun
que muchos de los aspectos de la crianza y de socializaci6n 
están a cargo de instituciones supletorias (Gutiérrez, 1975). 

El matrimonio debe de conservar la identidad de las personas, 
permitUndo que cada individuo sea una persona real. El ma
trimonio ideal, eQVilibra la unidad con la individualidad. La 
uni6n y la separaé1ón no son necesariamente incompatibles, 
pero pueden florecer en personas con las más altas capacida
des humanas (Blood, 1980). 
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El que el esposo trabaje y sostenga a su familia, le da una 
posici6n de supremacía sin necesidad de tftulos o privile
g1os jurfdicos sobre la esposa. Es necesario establecer 
una verdade~a igualdad jurfdica de derechos entre los dos. 
Entonces, se verá con claridad, que la primera condición 
para la liberación de la esposa, y del sexo femenino, es el 
retorno a la industria pública, y que a su vez exija la 
abol 1ci6n de la familia monógama. en cuanto unidad econ6mi-
ca de la sociedad (Schur, 1968). · 

En lo que respecta a la ocupaci6n profesional o doméstica 
de los cónyuges, Lamaire (1971) menciona la distancia cre
ciente que media entre el hogar y el lugar de trabajo. La 
mayor especialización, la importancia de las inversiones 
financieras, y sus efectos en el ritmo de trabajo, favore
cen·la separación del individuo y la familia en el plano 
material y sociocultural. 
Blood (1980) habla más ampliamente al respecto, considera 
que dentro ae la evolución ocupacional de ·los cónyuges, se 
puede resumir en los siguientes· puntos: · 

l. Quehater~s domésticos 

2. Diferencias ocupacionales 

3. Separaci6n de la familia 

a) Horas de trabajo 

b) Separación espacial 

4. El costo material de éxito en el trabajo 

a) Valores discordantes 
b) Costos familiares de éxito ocupacional 

5. Traslado de la familia 

Por otro lado. Moore y Sawhill (1976) notan que las esposas 
que trabajan fuera del hogar, ejercen más poder e influencia 
dentro de su matrimonio, que aquellas que no trabajan fuera 
de casa. 

la evolución del nivel social de la mujer hacia una posic16n 
cada vez más igualitaria, la péquel'ia diferencia de edad entre 
los c6nyuges, su actividad en coman tanto externa como inter~ 
na, entrañan una identificaci6n mutua más fuerte que favore
cen la comunicaci6n y el diálogo. 

lemaire (1971) agrega alo anterior. que en el plano sexual, la 
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pareja igualitaria no carece de problemas,'pu~s la organiza
ci6nde1 vfnculo heterosexual exige valorizar la diferencia
ci6n de sexos. El vfnculo ya no se apoya en el conjunto de 
la organización social, depende mucho más de la evoluci6n 
afectiva de los c6nyuges y de la capacidad de diálogo, tanto 
en el plano verbal, como en el genital. 

Debido a que esta investigaci6n est~ enfocada a la mujer me
xicana, los estudios revisados.en su mayorfa se han hecho en 
la mujer latinoaméricana y se ha observado que el sentimien
to de devaluación y marginación a que ha estado sujeta es 
muy similar en todos estos pafses, reflejo de la situación 
real en la que la sociedad ha colocado a la mujer. 

Aún hay muchas mujeres que están satisfechas con su papel de 
objeto erótico. marginadas a los quehaceres domésticos y 
cuidado de los hijos, sin que esta labor sea reconocida y 
mucho menos valorada por la sociedad._ Sin embargo, a través 
de las investigaciones te6ricas revisadas, se concluye que 
la mujer está en un proceso de cambio en el que el acceso a 
la cultura, la toma de decisiones, la necesidad de trabajar 
fuera del hogar, etc., la ha llevado a buscar nuevas opcio
nes que le permitan sentirse más integrada a la sociedad de 
la que forma parte. 
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4.0 AUTOESTIHA 

Algunos autores han observado que la autoestima de la mujer 
mexicana es muy baja (Castilla del Pino, 1982; Satir, 1981; 
Elu de Leñero, 1975; Hippel, 1928; Diaz Guerrero, 1977), y 
que el ambiente influye de forma determinante en su conduc~ 
ta, la cual se refleja en la relación con su pareja como 
una insatisfacción que le evita tener un adecuado control 
y conocimiento de su propio valor autoestimativo, impidién
dole conocer el papel que está jugando dentro de su matri
monio, lo que interfiere para lograr una satisfacción mari
tal plena. 

El concepto de autoestima, se ha desarrollado paulatinamen
te a través de las diversas facetas por las que ha atrave
sado. 

Los intentos por comprender la complejidad de la conducta 
humana ha llevado a los interesados en el tema (Adler, 1931; 
Stendhal 1783-1842; Schiller, 1947; Fromm, 1937; Cleparéde, 
1926; Freud, 1905; Saussure, 1935; Fenichel, 1966; Odier, 
1929; BrachfeldÍ 1923; Reik, 1966; Satir 1981; Castilla del 
Pino, 1982 etc. , a asignar diversos términos para explicar 
el valor que las personas se dan a sf mismas, hasta llegar 
a las teorfas modernas de la autoestima y sus componentes. 

4.1 Antecedentes hist6ricos 

Un curioso sentimiento de inseguridad vislumbrado desde an
taño y denunciado hoy por la sociologfa, ha acompañado a la 
clase burguesa a través de los siglos. Naciones enteras se 
debaten en la inseguridad; la sociedad lucha desesperada
mente para llenar los abismos producidos entre la máquina y 
el factor humano de la producci6n, la misma producci6n eco
nómica lleva a la inestabilidad, más inestabilidad es inse
guridad, e inseguridad se convierte en inferioridad (Branch
feld, 1970). 

Según el diagri6stico de los sociólogos, los ·tr.astornos gi
gantescos de hoy en dfa, marcan "la fase de transici6n de 
la era de la inseguridad inorganizada, hacia la inseguridad 
organizada {estudios de Karl Mannheim citado por Branchfeld, 
1970), lo que provoca en el hombre una verdadera preocupa
ci6n existencial. 
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Lo más seguro que habfa antes de la guerra era la familia, 
que ha ido perdiendo su funci6n, ésta no se basta a sf 
misma y ha tenido que buscar fuentes de ingreso fuera del 
hogar. 

También el matrimonio, que era una fuente de absoluta segu
ridad, va cayendo poco a poco, además del avance del divor
cio y la facilidad para obtenerlo. Otra seguridad que ha 
ido desapareciendo es la autoridad del padre de la familia, 
y la esposa va cobrando más igualdad y los hijos tienen 
cada vez mayores derechos. Fue después de la guerra cuando 
empez6 a divulgarse en los pafses de lengua alemana hasta 
llegar a otros territorios el término "sentimientos de mi
nusval fa". Aunque el término era nuevo, fue entonces cuan
do encontr6 ambiente y surgi6 en torno suyo una nueva teo
rfa .- El concepto de autoestima es relativamente nuevo y 
tiene su origen en los tiempos en que el hombre se da cuen
ta de que existfa un sentimiento que le impedfa hacer mu
chas cosas que no podfa explicar (Brachfel_d, 1970). 

Aan no se ha delimitado el valo~ exácto del término auto
estima y ~e le relacion6 con ·conceptos como vergilenza, ti
midez, envidia, etc. y principalmente con sentimiento de 
inferioridad. Hay numerosos ejemplos que ponen de relieve 
el empleo que hacen del sentimiento de inferioridad los 
publicitarios más expertos, los regfmenes polfticos, los 
propagandistas de fdeologfas, etc., para dar al público la 
sensaci6n de que serán más fuertes, más seguros o valdrán 
más si se adhieren, practican o compran tal cosa. 

Brachfeld {1970), dice que dentro de la teorfa del senti
miento autoestimativo, los conceptos de Adler (1931), han 
sido determinantes para .los estudios de psicologfa indivi
dual y social. Dentro de esta teorfa el ~oriocimiento acer
ca del complejo o sentimientos de inferioridad, es un tema 
de los más importantes de nuestro tiempo debido a que en la 
actualidad, la humanidad no habfa conocido tan elevado gra
do de incertidumbre e inseguridad como en el que hoy se de
bate. 

Ser hombre quiere decir sentirse inferior y aspirar a si
tuaciones de superioridad (Adler, 1931), esta frase nos 
lleva a comprender más fácilmente el funcionamiento de la 
vida anfmica. Ha sido costumbre oponer al sentimiento de 
inferiorfdad, el sentimiento o complejo de superioridad, el 
cua 1, no es, si no 1 a mera consécuenc ta de aquel. El compl e
jo de superioridad, oculta casi siempre, un sentimiento de 
inferioridad más profundo; es en el fondo uno de sus sfnto
mas. 

Brachfeld (1970) propone una denominacf6n común para ambos 
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fen6menos fntimamente entrelazados y sugiere el de "Senti
miento de Guilliver", "Sentirse demasiado pequefto y dema
siado grande, son sensaciones que todo el mundo ha experi
mentado en uno o varios momentos de su vida". 

En textos de Monta1gne (1533-1592) se encuentra una des
cripci6n de la mayor parte de las perturbaciones autoesti
mativas, designándolas como "error del alma" que hoy en dfa 
designamos con el término de sentimiento de inferioridad. 
Crono16gicamente le sigue el gran dramaturgo Británico W. 
Shakespeare (1564-1616) pasando por Rousseau (1712-1778) y 
grandes conocedores del sentimiento humano. Asf se llega a 
Clapiers (1715-1747), quién dió por vez primera nombre a 
los sentimientos que nos ocupan. Inferiorizado por tantos 
sufrimientos, esboz6 toda una teoría de las 'fuerzas y de
bilidades del alma", distingufa en los humanos dos senti
mientos fundamentales antag6nicos, que se presentaban casi· 
siempre mezclados: el sentimiento de Ja (propia) imperfec
ci6n y el sentimiento del ser. El escritor Francés Bernard 
Grasset, intent6 establecer un paralelismo.superficial en
tre el concepto del "sentimiento de la (propia) imperfec
ci6n" con la noción moderna del "sentimiento de inferiori
dad"; el "senti~iento del ser", podrfa ser comparado con la 
autoestimaci6n positiva y fundamentada sobre cierta clase 
de abundancia, de nuestra sensaci6n agradable y a·veces· eu
fórica de vivir (citado por Brachfeld, 1970 p. 102). 

· Stendhal (1783-1842) fue el primero en emplear el término 
"sentimiento de inferioridad". precursor de la Psicologfa 
Adleriana y las actuales teorfas autoestimativas. Otros 
psicólogos se asignaron la tarea de analizar el fenómeno 
que ha llegado a ser ~na dolencia colectiva, Wilken (1927) 
en Alemania; Schiller (1947) en Hungrfa; quien estudió el 
"fenómeno nervioso", siendo el primero en utilizar méto-
dos experimentales como la encuesta y los cuestionarios. 
Sus investigaciones le condujeron a resultados extremada
mente instructivos deduciendo que la nerviosidad en cuanto 
a categorfa, no existe, pues existen tantas maneras de es
tar "nervioso" como tipos humanos hay. La nerviosidad con 
toda la infinita gama de variantes, es una imperiosa nece
sidad de actuar ante la imposibilidad de hacerlo. llegando 
asf, a ser un factor anfmico inadecuado. 

Cleparéde (1926) enfoca el tema desde el punto de vista ·edu
cativo¡ admite que el sentimiento de inferioridad es natural 
en todo nifto, que aunque engendre una que otra crisis pasa
jera estimula en el nifto el deseo de educarse a sf mismo y 
se desvanece poco a poco, en la medida que la personalidad 
va afirmándose, indica que no siempre es asf, debido a que 
hay causas que pueden intensificar ese sentimiento de infe
rioridad, fijarlo. ·actuando en él como una herida que deja 
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una huella imborrable que permanecer.á sensible durante toda 
la vida y ser~ una fuente de reacciones de defensa extrema
damente variadas (citado por Brachfeld, 1970). 

Fromm (1937), afirma que un sentimiento de impotencia muy 
profundo marca toda la vida burguesa; sentimiento que per
manecerfa inconsciente. Tal sentimiento de impotencia suele 
formarse en relaci6n con otras personas, con nosotros mismos, 
o con las cosas inanimadas, derivándose del mismo una especie 
de angustia, de c6lera, o determinado sentimiento de inferio
ridad, Para atenuarlos el ser humano se valdrá de la racio
nal izaci6n. 

Fromm, siguiendo la escuela freudiana~ considera que el neu
r6tico presenta en forma extrema el sentimiento de impoten
cia~ que abruma a todos con mayor o menor intensidad, y cons
tituye la parte central de su individualidad, siendo la per
sona incapaz de cumplir con determinadas funciones. Esta in
capacidad está ligada a una fntima convicci6n consciente de 
su propia debilidad e impotenci~. 

Cuando se .habla de "complejo~" casi sie~pre se refiere a un 
"complejo de inferioridad". En América la palabra acomple
jado se refiere a una persona que se siente inferior y se 
comporta de cierta manera C.G. Jung emple6 este término a 
fines del siglo pasado, mismo que adopt6 de la psicología 
alemana, más tarde Freud (1923), introdujo los términos: 
complejo de Edipo y complejo de culpabilidad, pero el que 
habl6 de "complejo de inferioridad" fue·Adler (1926). 

Adler y sus discípulos consideraban los "complejos" o "sen
timientos de inferioridad" como un gran mal que pesaba sobre 
todos los seres humanos, llevando a la ne~rosis y en los ca
sos· graves .a la psicosis, o a la criminalidad. Afirmó que 
los males "nerviosos". las neurastenias y, por regla general 
toda "crisis anfmica" y "moral" se debe en suma, a una peno
sa sensaci6n de impotencia o inferioridad que deriva direc
tamente de la incapacidad de producir una reacci6n adecuada 
ante un estfmulo interno o externo. 

4.2 Definiciones 

La autoestima es uno de los conceptos más importantes para 
el estudio de la personalidad, se han hecho muchas investi
gaciones considerando diversos aspectos, como son el medio 
ambiente (Diaz Guerrero, 1977), las etapas del desarrollo 
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(Freud, 1923), el nacleo familiar (Satir, 1981) y la educa
ci6n (Ackerman, 1976; Odier, 1929). 

Desde el punto de vista de Sheriff (1966), la autoestima 
puede entenderse como una actitud hacia uno mismo con las 
dimensiones negativas y positivas de evaluaci6n. Seftala 
que el Self constituye un sistema muy complejo de relacio
nes; está formado por diversas experiencias, incluye exten
siones diversas y numerosas, se manifiesta tanto en los ob
jetos externos como internos, y se basa en diferentes nive
les y tipos de capacidades para enfrentarse con el medio 
(citado en Reidl, 1981). 

Coopersmith (1967), considera que la autoestima no es más 
que la actitud favorable o desfavorable que el individuo 
tiene hacia sí mismo, es decir, un self de convicciones y 
sentimientos. Es una abstracci6n que un individuo desarro
lla acerca de los atributos, capacidad y actividad que posee 
y que se propone alcanzar; esta abstracci6n es la idea que 
tiene una persona de sf mismo por él mismo, y que da como 
resultado abstracci6n de sf dirigidas a experiencias exter
nas originando abstracciones del.mundo ffsico y social. 

Para Satir (1981), la autoestima es uno de los conceptos más 
importantes y determinantes en la conducta de un individuo, 
es el valor individual que cada. quién tiene de sf mismo, como: 
la integridad, la honestidad, responsabilidad, el amor y la 
comprensi6n etc., al apreciar debidamente su propio valor, lo 
que le permitirá aquilatar y respetar el valor de los demás; 
irradia confianza y esperanza, no tiene reglas para ninguno de 
sus sentimientos y se acepta totalmente a sf mismo como ser 
humano. 

"La autoestima es el resultado de la inte~nalizaci6n de las 
normas y los valores del grupo social y del adecuado desempeño 
ante la misma (James, 1890; Freud, 1905; Sheriff, 1966), ad
quirida a -través de las relaciones interpersonales (Freud, 
1905; Mead, 1945; Horney, 1950; Sullivan, 1953; Adler, 1927; 
Coopersmith, 1967; Rogers, 1972; Lindgren, 1972; Deuts y 
Krauss, 1974), que refleja de alguna manera la actitud que los 
demás tienen ante el sujeto (James, 1890; Mead, 1934; Newcomb, 
1964; Coopersmith,1967; lindgren, 1972}, de lo cual el sujeto 
abstrae un concepto de sf mismo (Horowitz, 1935; Natsuolas y 
Dubanoski, 1964; Coopersmith, 1967; Witkin et. al., 1954) ante 
lo cual, el sujeto mismo presenta una actitud valorativa (Ja
mes, 1890; Freud, 1905; Mead, 1934; Siipola, 1935; Sullivan, 
1953; Sheriff, 1966; Coopersmith, 1967; lfndgren, 1972)" (ci
tado en Reidl, 1981, pág. 278). 
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Para Wylie (1961), la autoestima se encuentra relacionada 
con la satisfacción y el funcionamiento personal, hay per
sonas que se ven a sf mismas como inferiores y otras cuen
tan con recursos interiores para sentirse aceptadas y valo-
rizadas (citado por Reidl, 1981). · 

Después de revisar los trabajos de los diferentes autores 
sobre la autoestima se llega a la conclusión de que la auto
estima es el valor que cada individuo se da a sí mismo de
pendiendo de la experiencia personal obtenida en su medio 
ambiente viendose reforzada esta experiencia de una manera 
positiva o negativa, lo que le permite una adaptación a su 
medio. 

4.3 Teorfas de ·1a autoestima 

La conducta esti causada principalme~te dentro de uno mismo 
pero siempre que se halle en contrajuego con el ambiente. El 
hombre tiene y siempre tendrá la capacidad de inte~pretar 
las fuerzas externas por sí mismo; tiene también capacidad 
para evitar atacar y ser derrotado por fuerzas externas. la 
derrota puede hacer que surjan nuevas direcciones. El ata
que directo sobre las fuerzas externas pueden fortalecer o 
debilitar su estructura interna. El hombre es un interpre
tador de la vida, crea una estructura de sf mismo a partir 
de su pasado hereditario, interpreta las impresiones que re
cibe durante el transcurso de su vida, busca nuevas expe
riencias para realizar sus deseos de superioridad y reane 
todo ésto,para crear un self que es diferente de cualquier 
otro self, que describe su propio y particular estilo de vi
da (Adler, 1931). 

Adler (1927-lgS6) da un mayor énfasis sobre la importancia 
de la debilidad y la flaqueza para producir una autoestima 
baja en relación con otras teorfas. Propone que los senti
mientos de inferioridad pueden desarrollarse alrededor de 
ciertos órganos o patrones de conducta en los cuales el in
dividuo es además inferior (citado por Coopersmith, 1967). 

Horney (1945-1950) se enfoca en los procesos interpersonales 
que determinarán la estima. Da un amplio rango de factores 
adversos que podrían producir sentimientos de desesperanza y 
desolación llamandolos ansiedad básica; siendo fuente de in
felicidad y reduciendo la afectividad personal, provocando 
indiferencia, falta de respeto, pérdida de admiración, falta 
de calor, aislamiento, y discriminación, ·aunque la lista de 
factores ser fa in te rm i na b 1 e ( c i ta do en Re 1 d 1 , 19 81 ) . 
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Coopersmith (1967) al hacer un estudio sobre la autoestima 
señala algunos teóricos como: 

Horney (1937-1939), que menciona que cada individuo, par
tiendo de su se1f real o actual, desea lograr una real iza
ci6n completa de todas sus necesidades para alcanzar el má
ximo de su desarrollo, y que ésto es un sentimiento univer
sal. Para poder alcanzar esta autorealización el hombre 
debe tener un self idealizado al cual pueda seguir como mo
delo, de esta forma hace frente a la ansiedad con la formu
laci6n de una imágen idealizada de las capacidades y métodos 
de uno, lo que tiene el efecto de reforzar la autoestima, 
sin embargo, lo pueden llevar a la insatisfacción cuando sus 
metas no se llevan a cabo. La imagen idealizada juega así 
un rol importante en c6mo el individuo se evalúa a sf mismo. 
Son ·varias teorías de la personalidad las que incluyen a la 
autoestima como una variable significativa, pero solo Adler 
(1927) le da un papel importante dentro de sus implicaciones 
en la terapia más que en las implicaciones teóricas. Los 
neofreudianos principalmente Sullivan, (1953), Horney (1945), 
Fromm (1941-1947) le dan importancia a la autoestima separán
dolo.como .un tópico más que ·tomo.un aspecto central de sus 
teorfas. Hartmann (1958), Erikson (1963), Jacobson (1954), 
consideran importante a la autoestima pero no tiene una es
tructura. dentro de sus teorfas. 

Psicólogos del self tales como Rogers (1954), Gendlin (1962), 
y Stephenson (1953) se han interesado en la autoestima rela
cionada con exp~riencias de naturaleza general y subjetiva de 
los individuos contribuyendo a facilitar el estudio de la 
misma. 

Las formulaciones de James (1980) y Mead {1934) aparecieron 
relativamente temprano cuando emergió la psicologfa y la so
ciologfa. James, concluye que los valores y aspiraciones 
humanas tienen un papel esencial en determinar cómo nos ob
servamos favorablemente a nosotros mismos, y cómo la ejecu
ción está medida contra la aspiración con áreas valoradas 
que asumen significancia particular, empleando estandares co
munes de éxito y status. James vi6 a la autoestima como la 
suma total de todo lo que el individuo puede llamar suyo. 

Las contribuciones de Mead son una elaboración de lo que James 
llamó el self social. Como sociólogo Mead se interesó en los 
procesos por los cuales el individuo se integra y es compati
ble con su grupo social. Concluye que en el curso de este 
proceso el individuo internaliza las ideas y actitudes expre
sadas por las figuras importantes de su vida. 

Los psicólogos y sociólogos anteriores dan una comprensión ma
yor y una gufa para el estudio de la autoestima, pero no 
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proponen una estructura teórica especffica en la cual el su
jeto pueda ser inve~tigado (Coopersmith, 1967). 

Para estudiar la autoestima se ha dividido el tema en dos 
conceptos antagónicos, autoestima alta o positiva· y autoes
tima baja o negativa. Partiendo de los estudios realizados 
en personas que buscan ayuda psicológica, se ha encontrado 
con frecuencia que "sufren de sentimientos de inferioridad y 
desvalorización produciéndose en el individuo ansiedad y an
gustia, afectando adversamente su nivel de autoestima y su 
conducta interpersonal. Ya que la posición y aprobación so
cial es determinante para que el sujeto perciba sus 1 imita
ciones o alcances (Wylie, 1961). 

Siipola (1935), llega a la conclusión de que las expectati
vas de éxito o de experiencias favorables dan como resultado 
una actitud confiada; pero las de fracaso o rechazo, pueden 
dar como resultado un estado de aprensión, angustia y falta 
de persistencia. los estudios experimentales demuestran que 
las personas que son más susceptibles y menos capaces de 
percibir estfmulos amenazantes son consideradas con una au
toestima baja (Janis, 1954) y las personas que conffan en su 
capacidad y se adaptan más a sus tareas y al grupo social, 
sabiendo de antemano que van a ser bien recibidas, son cla
sificadas como personas con autoestima alta (Misra, 1970) 
(citado en Reidl, 1981). 

Dipboye (1977); Leonard y Weitz (1971). del imitan dos compo
nentes de la autoestima: 

Autoestima global o crónica, y 

Autoestima situacional. 

La primera incluye la percepción relativamente duradera del 
valor o competencia total que posee un individuo acerca de 
sf mismo. 

La segunda, implica la percepción del individuo, de su com
petencia o valor dentro de un contexto, de una tarea, o un 
ambiente espec Hico. 

Cohen (1959), indicó que la autoestima crónica incluye las 
expectativas de éxito y fracaso basadas en las experiencias 
pasadas. El considera que las personas con alta autoestima 
tienden a enfrentarse a la vida con confianza y evalOan al
tamente su yo. Por otro lado las personas con baja autoes
tima tienden a enfrentarse a la vida con menos confianza y 
adjudican un valor bajo al self (citado por McFarlin y Blas
covi ch, 1981). 
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Schlenker, Soraci y McCarthy (1976), sugieren que los indivi
duos con alta autoestima están acostumbrados a experimentar 
el bito personal, prefieren la retroalimentación favorable 

. a cerca de s f mismos, de parte de 1 os demás, y t f enden a re
chazar la retroal imentaci6n negativa. Los individuos con ba
ja autoestima, por el contrario, están acostumbrados a expe
rimentar el fracaso y aceptan la retroalimentaci6n negativa 
como algo natural y rechazan una retroalimentaci6n que pudie
ra ser potencialmente favorable. 

Los individuos con baja autoestima tienen una necesidad mayor 
de la aprobaci6n social (Kimble y Helmreich, 1972); son más 
persuasibles (Silverman, 1964); rechazan más a los otros poco 
semejantes a ellos (Hendrick y Page, 1970) y son menos tole
rantes a los errores en otros que son más competentes (Helm
reith 1972) (citado por McFarltn y Bascovich, 1981). 

Hay personas que pasan la mayor parte de su vida en un estado 
de autoestima baja, porque piensan que valen poco, esperando 
ser engañados, menospreciados por los demás y como se antici
pan a lo peor, lo atraen y generalmente les llega sintiéndo
se d~rrota~os y desesperados. Hay otras personas que toman 
los sentimientos en.forma positiva, confiando en sf mismos, 
formando asf un carácter vital y una autoestima alta (Satir 
1981) • 

Los psi¿6logos observan que las personas inseguras respecto a 
su valor no pueden dar ni recibir amor, aparentemente debido 
al temor surgido al explorar sus defectos en la intimidad y 
al pensar que pueden ser rechazados (Fromm, 1939). Estas per
sonas no tienen confianza en sf mismas por lo que no llevan a 
cabo acciones que llamen la atención de los demás y disminuyen 
en consecuencia, la posibilidad de establecer relaciones amis
tosas y de apoyo; mostrando inhibkión de intercambio social, 
ya que esperan fracasar en la vida, son débiles, pasivos y se 
sienten insatisfechos. A esto es lo que se 11 ama autoestima 
baja de una persona (Coopersmith, 1967). 

Las personas consideradas con una autoestima al ta serfan aque
llas que mantienen una imagen más o menos constante al respec
to de su capacidad e individualidad como personas, son más· ca
paces de adoptar un papel activo en los grupos sociales, más 
capaces para expresar sus puntos de vista de manera frecuente 
y eficiente (Coopersmith, 1967), estas personas se acercan con 
la expectativa de que tendran éxito y serán bien recibidas, 
conffan en s~s percepciones y juicios y creen que sus esfuer
zos los conducirán a soluciones favorables, llevándolas a una 
mayor independencia social, a una mayor creatividad y a accio
nes sociales más asertivas y vigorosas, buscando con valor y 
optimismo soluciones para la inc6gnita e ir descubriéndose ca
da vez más. 

* 

68 



James (1961), dice que las personas con autoestima positiva 
tienden a verse a s1 mismas como individuos de más valor 
dignos de respeto y consideraciones, por otro lado los que 
tienen pensamientos negativos de ellos mismos se sienten 
que no son muy importantes o deseables, y les falta confian
za en ellos mismos, y se desalientan de sus propias habili
dades. Asf el desarrollo de su punto de vista del yo es un 
éxito propio. 

El equilibrio autoestimativo es casi idéntico a nuestro 
"sentimiento del yo" que está expuesto a cambios y mutacio
nes en el tiempo. la autoestima puede oscilar entre procesos 
meramente fiJiol6gicos, como son la fatiga, agotamiento ff
sicc o desagradable desanimaci6n o renacimiento del ánimo. 
La elasticidad de sentimientos autoestimativos se puede com
probar mediante experiencias basadas en fen6menos afectivos, 
un bajo nivel autoestfmativo causa sentimientos de inferio
ridad (Brachfeld, 1970). 

Blascovich y McFarl1n (1981), enfatizan que los factores que 
influyen en la conducta humana para determinar la autoestima, 
aan no han sido comprendidos completamente, pero en el indi
viduo predomina una autoestima alta o una autoestima baja 
dependiendo de las circunstancias, ya. sean ambientales, fi
siol6gicas o de otro tipo. La autoestima puede fluctuar en
tre dos polos opuestos. 

Por su parte Crar1 (1966), M~schel y Ebbsen (1973); Shrauger 
y Rosenberg (1970); Shrauger y Terbovic (1976); Silverman 
(1964); Kimble y Helmreich (1972); sugieren que los indivi
duos con autoestima moderada son más independientes y mejor 
ajustados, tales individuos son· significativamente más cons
cientes de sus propias fuerzas y debilidades reconociendo 
que tanto los éxitos como los fracasos personales pueden 
ocurrir (citado por McFarlin, 1981). 

4.4 Desarrollo de la ·autoestima en el ser humano 

El origen de la autoestima está en la niñez y en las normas 
que determina la sociedad. Esta es aprendida en el seno de 
la familia y a su vez se transmite a los hijos infundiéndoles 
el valor de sf mismos (Dyer, 1978). 

De los mamfferos la criatura humana es la más desvalida pues 
no puede vivir si no se le cuida al nacer; no puede trasla
darse voluntariamente ni distinguir entre la multitud· de es
tfmulos. Se puede suponer que carece de una conciencia clara 
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del mundo objetivo y que cuando mucho, posee una sensibilidad 
indiferenciada al placer y al dolor, al aumento y disminuci6n 
de tensi6n. En el momento de nacer el organismo emerge de un 
contorno relativamente tranquilo para entrar en un estado de 

·abrumadora estimulaci6n con un mfnimo de protecci6n frente a 
los estfmulos (Fenichel, 1966). . 

Encontrandose así el niño en un estado indiferenciado, la di
ferenciaci6n se presentará más adelante por un proceso que 
tendrá su origen en la maduración y el desarrollo (Spitz, 
1972). 
Durante los años tempranos, el niño desarrolla el concepto de 
tjue las partes de su cuerpo, las respuestas de otros hacia él 
y los objetos tienen una referencia en coman; con más expe
riencia y conforme va madurando podrá elaborar abstracci6n en 
el fotercurso social. Sin embargo, como los niños jovenes 
tienen poca experiencia para abstraer, tienden a formar abs
tracciones .de sf mismos· relativamente vagas, simples y azaro
sas; su idea de sí mismo como un objeto está difusa o bosque
jada y probablemente está asociada con partes especfficas del 
cuerpo, a medida que crece y ha tenido experiencias es capaz 
de abstraer (coopersmith, 1967). · 

El niño que llega al mundo no tiene pasado ni experiencia y 
carece de una escala de comparaciones para valorarse a sí 
mismo, p.or lo tanto tiene que depender de las experiencias 
que adquiere con las personas que le rodean y de los mensajes 
que le comunican respecto a su valor como persona; aprende a 
sentirse dentro de la familia con autoestima alta o baja de
pendiendo de lo que los padres le crearon (Satir, 1981). 

Durante el primer año de vida el niño siente toda su seguri
dad en la actitud mantenida por la madre .. Las sefiales afec
tivas que el niño ha recibido por parte de la madre, su cali
dad su constancia, la certidumbre y la estabilidad que estas 
señales ofrecen al niño, aseguran su normal desarrollo psí
quico. Estas señales afectivas de la madre están determina
das por su actitud inconsciente; es decir, que su comporta
miento se manifestará bajo ciertas formas sin·que ella lo ad
vierta necesariamente (Spitz, 1972). 

La primera satisfacci6n proporcionada por el mundo externo 
para el bebé, el suministro de alimento, constituye al mismo 
tiempo el primer regul~dor de la autoestima (Fenichel, 1966). 

Todo irá bien mientras la actiiud afecti~a de la madre sea 
"normal". Sin embargo, las desviaciones de la norma pueden 
ser variadas; la madre puede sobrecompensar la hostilidad o 
puede manifestarla; estas desviaciones se traducirán en seña
les inconscientes y variables, ~nservibles para una ortenta
ci6n consistente del niño. Los afectos de la madre pueden 
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ser variables y contradictorios. A estas seílales variables, 
inestables, que no le ofrecen seguridad, el niílo responderá 
con la formacf6n de relaciones objetales impropias o insufi
cientes, o no formará relaci6n alguna (Spitz, 1972). 

Por su parte Freud, dice que los sentimientos o complejos 
nacen siempre en la infancia y que debemos buscar en tal pe
rfodo las causas que lo provocan. El niño mucho antes de 
poseer nociones de la inteligencia, de la fealdad, etc. pue
de sufrir numerosas sensaciones de insuficiencia e inferiori
dad (citado en Fenichel~ 1966). 

Sullivan, coincide con otros autores en que la autoestima se 
forma en las experiencias tempranas de la infancia (citado en 
Coopersmith, 1967). 

El grado en el que se pueda lograr la superioridad depende de 
la cantidad de aliento y direcci6n que el niño percibe de sus 
padres o de otras figuras adultas del ~edio. Es particular
mente importante que los padres se constituyan como modelos 
excelentes. El modelo parental es el aspecto básico para la 
lucha por la superioridad del niño, vemos que un estilo de 
vida inadecuado o adecuado puede resultar de los patrones 
conductuales que el infante forma en sus primeros años (Adler, 
1931). De acuerdo con esto Dyer (1978) afirma que el niño 
empieza a sentirse inferior cuando el adulto lo anula, lle
gando a la adolescencia coñ una desconfianza de sf mismo. 

Se puede afirmar que la inseguridad la padece todo niño, pre
cisamente por serlo, solo cuando la sensación de ins~guridad 
es demasiado intensa, se forma en él una especie de supercom
pensaci6n, .un plan de vida neur6tica que tiene la misión de 
conducirlo de una inferioridad, hacia una superioridad ficti
cia, la existencia de estos dos polos extremos determinan una 
cierta estabilidad en la vivencia autoestimativa en el niño y 
más tarde en el adulto (Satir, 1981). 

Odier {1929), dice que el niño se desarrolla en funci6n de la 
aprobación o desaprobaci6n de sus padres y educadores y que 
cuando es adulto, se halla ante una regresi6~ y la angustia 
se apodera del individuo sintiendose que vale en la medida que 
es amado y apreciado por un ser que estima superior a él. Es
ta desvalorizaci6n del yo, puede acarrear una supresi6n e in
cluso una paralizaci6n de la actitud del yo, en donde la falta 
de seguridad es falta de amor sintiendo privaci6n como una 
frustraci6n. 
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to que el suministro de leche tuvo para el lactante. El niño . 
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recupera amor. Todo sentimiento de culpa hace decrecer la 
autoestima, todo ideal que se cumple, la eleva {Fenichel, 
196 6) • 

Erikson dice que 1 a cantidad de confianza derivada de la 
mih temprana experiencia infantil parece depender de la 
cualidad de la relaci6n materna, lo que crea en el niño la 
base para un sentimiento de identidad que más tarde combi
nará con un sentimiento de ser aceptable, de ser uno mismo 
y de convertirse en lo que la otra gente conffa que uno 
llegará a ser {citado en Cueli y Reidl, 1974). 

Rogers (1951) propone que todas las personas desarrollan una 
autoimagen, la cual le sirve para guiar y mantener su ajuste 
al mundo externo puesto que esta imagen desarrolla una in
teracci6n con el medio ambiente reflejando 1 os juicios y 
preferencias sociales y familiares. 

Rogers afirma que una atm6sfera que p~rmita la libre expre
si6n del afecto y no recurra a comparaciones o evaluaciones 
frecuentes y severas, capacitan al individuo para conocerse 
y aceptarse, ganando seguridad y respeto a si mismo y.deri
var sus propios valores, aprendiendo de sus experiencias. 
Esto requiere padres preparados para aceptar diferencias y 
ser capaces de creer en su hijo. 

Rosenberg (1965), en sus investigaciones con estudiantes en
contr6 que los sujetos que fueron felices con sus padres 
tienen una autoestima· más alta que los que están más distan
tes de ellos, sus resultados se enfocan a las actitudes es
pecificas de los padres y las conductas que influyen en la 
estima del hijo. Concluye que los siguientes factores con
tribuyen al desarrollo de la autoestima: 

1) 

2) 

3) 

4} 

La cantidad de respeto, aceptaci6n e interés que un in
dividuo recibe de otras personas que son significativas 
en su vida. 

Historia de éxito, el status y posici6n que se tiene en 
el mundo lo que lleva al reconocimiento por parte de la 
comunidad. 

Las manifestaciones de éxito y aprobaci6n no son inter
pretadas igualmente por todas las personas Y estas expe-
riencias son interpretadas y modificadas de acuerdo con 
los valores del individuo y sus aspiraciones. 

La manera de responder del individuo a la devaluaci6n 
que hacen otros de él, esta habfl idad para defender su 
autoestima reduce la ansiedad y ayuda a mantener un 
equilibrio de su personalidad (citado por Coopersmith, 
196 7). 
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La inestabilidad autoestimativa se produce en la persona 
cuando se encuentra en una tarea cualquiera que debe resol
ver quedando determinada por la suficiencia o insuficiencia 
de la preparación que el individuo aporte para la soluci6n 
de su cometido, por otra parte, por el grado de dificultad 
de la misma en proporción a la fuerza de que disponga. El 
nivel en que uno quiere fijar su equilibrio autoestimativo, 
crece necesariamente con la edad, cada vez más madura y una 
vez entrada la madurez se estabiliza para disminuir poco a 
poco en la vejez,· sin embargo, su descenso nunca puede pasar 
a más allá de un valor mfnimo individual, nunca puede ser 
equiparada a cero, debido a que ningan hombre puede vivir sin 
el sentimiento de su propio valor. Ya que con la pérdida del 
sentimiento autoestimativo. tambifn la 'misma vida perderfa to
do su valor (Schilder, citado por Brachfeld, 1923}. 

4.5 La autoestima en la mujer 

Von ~ippel. (1828), fue uno de los primeros en dedicar aten
ción a los sentimientos de inferioridad tfpicos de la mujer. 
Fue autor de un estudio "sobre la mejora burguesa de las mu
jeres" (1828), en donde desarro116 una pequefta teorfa de ese 
"sentimiento penoso", que deriva del hecho de encontrarse 
las mujeres postergadas en 1a vida social, y ana1iz6 la pre
si6n (anfmica) que pesa todavía sobre el sexo débil. Atri
buy6 los sentimientos de inferioridad en la mujer, además de 
esa presi6n, a su "sentimiento de ausencia de fuerzas corpo
rales y a la 1imitaci6n de su inteligencia", haciendo eco, · 
asf, de ciertas ideas corrientes de su ti~mpo (citado por 
Brachfeld, 1970 p. 110). 

Adler asoci6 la inferioridad con la debilidad y la feminidad. 
Por tanto, la inferioridad era lo mismo que la feminidad. Se 
consideró que· tanto los hombres como las mujeres protestaban 
contra las debilidades, las mujeres debido a su debilidad in
herente como lo femenino de la especie, y los hombres. debido 
a la asociación con la feminidad, que connotaba inferioridad 
(citado en Cueli y Reidl, 1974). Sin embargo, este concepto 
fue cambiado, pero demuestra (aan en nuestros tiempos) el pa
pel que tiene asignado.la mujer, como inferior, es por esto 
que la etapa que está viviendo .es diffcil por ser la transi
ción del cambio de este concepto. 

La frustraci6n de la mujer. tiene su origen en el aprendiza
je que se le inculca diferente respecto al varón, desde sus 
primeras etapas. Desde su niñez se le inculca tanto su des
valimento como su necesidad de proteccf6n. La evolución de 
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frustracf6n femenina parece ser la asimilaci6n de la pasivf-. 
dad, desde las iniciales consideraciones implfcitas de su 
debilidad frente al var6n, hasta la diferencia en sus juegos 

.Y actividades. La psicosociologfa de la mujer señala como 
dato interesante la reducci6n de la opci6n que a la mujer se 
le ofrece, la internalizaci6n de esta reducci6n como un hecho 
natural, la resignaci6n a la imposibilidad de protecci6n de 
cualquier otra funci6n que no sea primitivamente femenina. 
Esto significa que la educaci6n adquiere 'formas peculiares de 
repres16n para la mujer notablemente intensas·. Los psicoana
listas acuñaron la expresi6n "complejo de castraci6n" para 
denominar la forma inicial de experiencia diferenciadora en 
el orden sexual (carencia de genitales masculinos) (Castilla 
del Pino, .1982). · 

Rei~ (1966), concluye que en el concepto cultural las mujeres 
están ffsicamente en desventaja en comparaci6n con el hombre. 
Esto significa que las ·madres, como figuras maternas; dan la 
impresi6n a la niña de que sus genitales son inferiores a los 
del hombre. La prolongaci6n inconsciente de este concepto la 
lleva a la convicci6n de su ~esventaja ffsica. 

Los factores de educaci6n y crianza, cuyo comienzo varfan de 
acuerdo a los patrones culturales y capas sociales, moldea 
tanto la personalidad de la mujer como la del var6n, y favo
rece en .grado más elevado la consciencia de sf misma, desarro
llando más tempranamente en las niñas el sentimiento de ver
gUenza. La educaci6n sobre este punto concierne a los 6rga
nos y funciones de la evacuaci6n y más tarde a las del sexo, 
siendo más enérgica en la niña que en el var6n. En la tem
prana infancia, esta consciencia de sf misma con respecto a 
los 6rganos y funciones de evacuaci6n y el sexo, conduce a un 
grado más elevado de ocultamiento y reserva en las niñas, es
tando menos desarrollado o ausente en el varón, quién muestra 
una tendencia al exhibicionismo. También, puede observarse 
fácilmente el factor educacional en desarrollo de otra ten
dencia, el empeño por aparecer hermosa o atractiva que no es 
una exigencia en la crianza de los varones {Reik, 1966). 

"En nuestra civilizaci6n los hombres temen no ser bastante 
hombres, y las mujeres temen ser consideradas solamente muje
res", Los psicoanalistas saben cuaíltas dificultades emocio
nales se deben a esos temores e inseguridades, neur6ticas que 
inconscientemente dudan de su masculinidad, y los sentimientos 
de las mujeres que no están dispuestas a aceptar su feminidad 
ni su rol femenino (Reik, 1966). 

La mujer tiene en mente llegar a ser lo.que aspira, el de rea
lizarse como persona, esto no podr.<1 llevarse a cabo .en el fu·
turo, si el futuro es idéntico a su presente. La mujer no 
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elige, se le ofrece más bien la oportunidad de ser aquella a 
que aspira a cambio de una c6moda despersonalizaci6n. No es 
desapercibido el hecho, de que pasado el tiempo, esta con
ciencia de la vida perdida, es decir, del fracaso de sus as
piraciones, se exprese en forma de una a1teraci6n; incluso 
del propio psfquismo. Generalmente pasa desapercibido que 
determinados procesos psicol6gicos como la neurosis, la de
presf6n, son mucho más frecuentes en la mujer que en el hom
bre (Castilla del Pino, 1982). 

La mujer tiende a considerarse inadaptada sin el amor de un 
hombre, reprime y contiene su sexualidad y permite ser explo
tada sexual y personalmente. la mujer soltera o casada cree 
que tiene que formar parte de una pareja fntima para sentirse 
segura; inclusive los hijos le dan esta seguridad, pero cuan
do parece fracasar en sus intentos de asegurar su amor, se 
siente deprimida, sola, desesperada, inattl y puede llegar al 
su i c i di o ( E 11 i s , 1981 ) . . -

Como consecuencia de esta represi6n, a la mujer se le educa 
dentro del narcisimo. El narcisismo femenino entraña la de
tención en el desarrollo de la personalidad, con frecuencia, 
contrasta el alto grado de feminidad de la mujer, son su in
capacidad para todo tipo de tareas distintas (Castilla del 
Pino, 1982). · 

El narcisismo moviliza todos los resortes ffsicos y psfquicos 
para la gratificaci6n constante, la personalidad narcisista 
se sabe insegura tan ~ronto deja de ser gratificada, ya que 
existe la posibilidad de que el óbjeto gratificador deje de 
serlo y diriga su gratificaci6n hacia otro objeto. Como un 
mecanismo de feed-back, el narcisismo precisa su constante 
retroalimentación mediante la adopci6n de nuevas actitudes 
(Castilla del Pino, 1982). 

Los individuos han aprendido que el sentirse bien con ellos 
mismos es muy importante para su estabilidad personal. En la 
medida en que los individuos se acepten cada vez más, van 
siendo capaces de mantener conductas que los lleven a reali
zar cosas valiosas que les permitan una superaci6n personal 
más plena. Por lo tanto la autoestima es el puente que per
mite una adaptaci6n adecuada o inadecuada del medio depen
diendo si es baja o alta, ésto se proyectará en todos los 
actos del individuo a sus semejantes. 

Contra lo que podr1a pensarse; no siempre el tener una auto
estima alta permitirá una mejor adaptaci6n o aceptaci6n de 
las personas que rodean al individuo porque éste puede caer 
en el error de sobrevalorarse y hacer sentir a los demás que 
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valen menos que él, sin embargo, si se podría afirmar que 
una persona con alta autoestima tendrá más posibilidades 
de aceptaci6n siempre y cuando,ésta se mantenga en un ni
vel medio. 

Tanto en el hombre como en la mujer acontecen procesos de 
enajenaci6n, pero en la mujer pesa además el de pertenecer 
al "segundo sexo" como lo expresara de Beauvoir (1957), 
esta posici6n le ha sido dada a la mujer·manteniendola por 
mucho tiempo en desventaja y en posición de inferioridad y 
baja estima respectp del var6n (citado por Castilla del Pi
no, 1982). 

Así, vemos que la autoestima que se tenga y la que le da el 
medio ambiente a la mujer es determinante como parte impor
tante a actitudes o conductas que adopta dentro de éste, para 
modificar o no ese valor que se le ha asignado como parte de 

·un cambio social que le. permitirá un mejor desenvolvimiento. 

La mujer aspira a realizarse como persona lo que podrá lo
grar elevando el concepto que tiene de sí misma. Mediante 
los procesos de sensibilizac.f6n,.la sociedad ha venido apo
yandó a la mujer para que alcance el nivel igualitario que 
le corresponde lo que le facil itar.1 el camino para estar más 
integrada a la sociedad y sentirse más satisfecha. 

Se concluye que la autoestima es un proceso psicol6gico, su 
contenido está socialmente determinado y ésto es lo que va 
a dar a los individuos el valor que cada uno tiene de sí 
mismo. El que los individuos adquieren su propia estima, 
es todo un proceso del psiquismo humano en el que influyen 
diversos factores como son el medio familiar y cultural, la 
clase social y la raza a la que se perten~ce, entre otros. 
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.5.0 LOCUS DE CONTROL 

En los Oltimos años las investigaciones del desarrollo del 
comportamiento se han enfocado a encontrar las causas que 
originan la conducta humana en las diferentes Sreas en las 
que el ser humano se .desenvuelve; lo que ha llevado a con
siderarlo como el origen de los acontecimientos; como seres 
motivados internamente y a veces como centros de conciencia 
de ser modificadores o modificados por el amb~ente. 

Lo anterior es factible comprenderlo analizando el locus de 
control, o sea, en qué momento la conducta humana se perci
be es causada por factores externos o internos. 

5.1 La causalidad de la conducta humana 

El éxito o fracaso del comportamiento humano, ha llevado a 
diversos investigadores a buscar las causas y de que manera 
sus efectos influyen de manera importante en los sentimien
tos y expectativas del futuro de los individuos afectando su 
acci6n. 

De Charms señala que la noci6n de que el concepto de causas 
se origine en motivos, fue presentado probablemente por pri
mera vez a principios del siglo XIX por el fil6sofo Maine de 
Biran, de acuerdo a lo señalado por Michotte (1963). 

Biran postul6 que el ser humano experimenta su propia causa-
1 idad a través del sentimiento de percepci6n de su esfuerzo. 
De este sentimiento viene la idea de causaci6n. 

En el modelo de supervivencia mediante el reforzamiento, se 
presupone el postulado de que las especies que han obtenido 
placer de lo que es bueno para ellas, han sobrevivido. La 
simple suposici6n de que toda la conducta es un intento para 
obtener placer o evitar el dolor, fue el elemento principal 
de las teorfas motivacionales de los fi16sofos de los siglos 
XVIII y XIX. 

La ley del efecto de la teorfa moderna del reforzamiento su
pone que la acci6n que conduce inmediatamente hacia el pla
cer es registrada y recordada, y se repite a sf misma como 
un hSbito (De Charms, 1968). 
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White (1959) hizo notar que la mayorfa de las fnvest1gacio
nes convergen sobre el concepto de que todas las especies 
exploran e intentan dominar su medio ambiente, a lo que ha 
llamado competencia. 

De Charms (1968) menciona que otros autores como Angryal, 
hicieron notar la importancia de las motivaci-0nes de los 
organismos en la autonomfa o el dominio del medio ambiente. 

McClelland, Atkinson, Clark y Lowell, (1953), dicen que la 
gente que ti4ne una alta necesidad de realfzaci6n con toda 
probabilidad tienen una tendencia mayor a creer en sus pro
pias habilidades y destrezas para determinar los resultados 
de sus esfuerzos. · 

5.2 Teorfa de la atribuci6n 

Uno de los planteamientos de la teorfa de atribuci6n es, que 
la tendencia a buscar informaci6n y comprensión explica una 
parte considerable del comportamiento humano. El estudio 
sistemático de los factores relacionados con el proceso por 
el cual un individuo llega a una atrtbuci6n dada y de hecho 
la aplfcaci6n del enfoque atribucfonista de motivac16n de 
logros, ha contribufdo a la comprensi6n de aspectos funda
mentales del comportamiento humano en una variedad de situa
ciones clfnicas, educ~cfonales y sociales (Weiner, 1979: 
1980). 

Las causas a las que se puede atribuir un evento o hecho re
lacionado con el comportamiento, son muchas. Dada la diver
sidad de causas posibles, ciertas propiedades o caracterfs
ticas comunes a diferentes atribuciones han sido estudiadas. 
El análisis de las propiedades de las cosas a las que se 
atribuye el éxito o fracaso, ha permitido identificar tres 
mediciones o propiedades subyacentes a las causas: Locus, 
estabilidad y control. --

Se entiende por Locus la localización de la causa. 

Estabilidad: Se refiere a la naturaleza temporal de una cau
sa. Algunas causas tales como habilidad o dificultad de una 
sftuaci6n o tarea, permanecen con el tiempo. Otras causas 
tales como el esfuerzo o la suerte~ ~ueden cambiar de un mo
mento a otro. Esto significa que una causa puede ser clasi-
ficada de acuerdo a cuan estable es. . 

Contr~l: Se relaciona con el hecho de que .una persona puede 
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o no ser capaz de influir o manejar la causa de su conducta. 
Por ejemplo, normalmente la habilidad es percibida como in
controlable por parte de la persona, mientras que al esfuer-

. zo es percibido como· controlable. 

En b~se a las tres dimensiones de.propiedades subyacentes a 
las causas a las que se atribuye el éxito o fracaso, la ma
yor parte de las atribuciones de causalidad pueden ser cla
sificadas en un esquema 2 x 2 x 2: interna versus externa; 
estable versus inestable; controlable versus ·incontrolable 
(Weiner, 1980}. 

Son estas propiedades dimensionales de las atribuciones de 
causalidad las que se rel.acionan con importantes consecuen
cia~ psicol6gicas que afectarán la acci6n futura. 

La estabilidad de una causa se relaciona fundamentalmente 
·con la expectativa de éxito o de la ocurrencia futura de un 

evento dado y se basa en la 16gica de las relaciones causa
tfecto, es decir, si la causa de un evento es susceptible al 
cambio, se espera que el efecto también lo sea. Lo que sig
nifica que, si un fracaso e~·atribuido a causas estables, 
esto redundará en una baja expectativa de éxito futuro. 

La expectativa de éxito es también afectada por la percep
ci6n de .control, en el sentido de que las causas controla
bles se espera que sean más susceptibles al cambio que las 

· incontrolables. 

Algunos te6ricos de la motivaci6n (entre ellos Atkinson, 
1964), plantearon que las reacciones afectivas y las expec
tativas son la base de importantes problemas motivacionales, 
tales como la elecci6n de un objeto o curso de acción o la 
intensidad y persistencia· frente a una situaci6n o tarea de
terminada. 

Es obvio, por lo tanto, que los procesos mencionados influ
yen sobre las expectativas y las reacciones afectivas, como 
lo demostr6 Weiner (1980. Estos procesos constituirán un 
aspecto fundamental de cualquier modelo motivacional que 
pretende explicar la motivación humana (Kornadt, Eckensber
ger y Ebbinghaus, 1980). 

Desde una perspectiva atribucionista, la percepci6n de cau
sas y sus propiedades dimensionales constituyen la base de 
los aspectos fundamentales del comportamiento en situaciones 
de logro. La expectativa de éxito puede ser maximizada en 
funci6n de las causas estables y controlables atribuidas al 
éxito, es ~ecir, el refuerzo y las reacciones positivas de 
parte de otros hacia la persona pueden ser maximizados atri
buyendo el éxito a causas controlables. 
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Bandura (1977) y Rotter (1954) han examinado el papel de la 
expectativa. Bandura ha sugerido (!lle la alta eficacia de 
expectativas para la soluci6n de problemas particulares del 
comportamiento podrfa corresponder con una alta perseveran
cia sobre tareas,y baja eficacia de expectativas podrfa co
rresponder con baja perseverancia. Esta idea armoniza con 
el concepto de "locus de control" de Rotter que ha venido a 
ser una dimensi6n importante de la personalidad en la que 
los individuos difieren significativamente (Lefcourt, 1976). 

Dada la diversidad de causas posibles de ciertas propiedades 
comunes; muchos estudios llevados a cabo Qltimamente han do
cumentado el significado motivacional; se han analizado las 
causas que se le atribuyen al éxito o al fracaso y se ha 
identificado como causa al locus de control. 

5.3 Definiciones y tipos de locus de control 

El constructo Locus de Control es considerado como una expec
tativa generalizada que opera a través de un gran número de 
situaciones que indican si el individuo est6 dotado o falto 
de poder sobre lo que sucede. Liverant y Rotter (1962) con 
su teorfa de aprendizaje social se refieren al grado de con
trol que la persona juzga tener sobre el medio ambiente, 

Por su parte, De Charms (1968) dice que el locus de control 
se refiere a la medida en que los individuos consideran que 
el éxito o fracaso de sus conductas se dan como consecuencia 
de sus propias acciones o como consecuencia de la suerte. 

Si se considera que literalmente "locus" significa lugar de 
localfzacion y "control" quiere decir que una persona es ca
paz de manejar la causa de su conducta, entonces "locus de 
control" es la localización de la fuente que controla la 
conducta del individuo. 

En suma, si una persona percibe el reforzamiento como con
tingente a su propio comportamiento, entonces el que ocurra 
un reforzamiento positivo o negativo fortalecerá o debilita
r6 el potencial para que este comportamiento ocurra nueva
mente en una situaci6n igual o similar. Si percibe el re
forzamiento como externo a su propio control o no contingen
cia, es decir, que depende de la suerte, del destino, o de 
la oportunidad, entonces el comportamiento anterior es menos 
probable que se vea fortalecido (Rotter, Liverant, Crowe, 
1966) . 
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El concepto "locus de control del reforzamiento" fue intro
ducido por Rotter {1954) como la relación personal percibi
da entre las propias acciones y el reforzamiento. Personas 
que perciben el reforzamiento como más dependientes de sus 
propias acciones fue referido como el de un mayor'locus de 
control interno. las personas con locus de control externo, 
perciben el resultado como una función de factores ambienta
les fuera de su control. 

El locus de control es una caracterfstica de la personalidad 
que ha sido definida como una expectativa o creencia de que 
los resultados que un individuo puede tener están mayormente 
bajo el control social (el locus de control interno), o bajo 
el control de fuerzas externas, tales como la suerte, el 
destino y otras fuerzas poderosas (locus de control externo) 
(De Charms, 1968). 

De Charms (1968), explica el locus de control interno y ex
terno, en términos de origen y pe6n: 

A) Locus de control interno u origen 

Es la expresi6n abreviada que significa que una persona 
que percibe su conducta como determinada por su propia 
elección. 

Un origen tiene un fuerte sentimiento de causaci6n per
sonal, un sentimiento de que el locus para causar efec
tos en su medio ambiente radica en él mismo. Y la re
troal imentaci6n que refuerz~ este sentimiento viene de 
los cambios en su medio ambiente que son atribufdos a 
su conducta personal. Este es el punto crucial del 
concepto de causaci6n personal y constituye una podero
sa fuerza motivacional que dirige la· futura conducta 
del individuo. 

En las personas con locus de control interno, el fin de 
un contfnuo es percibido como ei resultado de sus pro
pias acciones; esto es, la percepción de que los eventos 
positivos o negativos son consecuencia de las acciones 
de uno mismo y por ello bajo su propio control personal 
{Rotter, liverant, Crowe, 1966). 

Es decir, los internos perciben el reforzamiento como 
una consecuencia de sus respuestas y atribuyen la con
tingencia de los reforzamientos a sus habilidades y 
capacidades, mientras que los externos perciben los re
forzamientos como ·independientes de su conducta y los 
atribuyen a su buena suerte, a las oportunidades o a 
otros factores externos {De Charms, 1968). 
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Los individuos con un control interno tienden a ver más 
información y adaptar patrones de comportamiento que 
facilitan su control sobre el medio que los rodea (Joe, 
1971). 

Si se considera, sin embargo, que un factor en la di
mensión intrfnseca es el deseo de causaci6n personal, 
entonces tares intrfnsecamente motivantes son aquellas 
en las cuales la persona siente que ella está en el 
control,que ella originó la conducta (como un origen); 
con los sentimientos concomitantes de libre elección y 
compromiso consigo mismo. 

B) Locus de control externo o pe6n 

·Se refiere a persona que percibe su conducta como deter
minada por fuerzas externas que están más allá de su 
control. 

Las personas con control externo son ~quellas cuya per
cepci6n de los eventos positivos o negativos no están 
relacionados con sus prop·ias.conductas, tales como la· 
~ente; el destino o a otras causas poderosas y por lo 
tanto, esUn fuera de su control personal (Rotter, Li
verant y Crowe, 1966). 

Cuando el reforzamiento es observado por el sujeto como 
no contingente a su conducta, decrecerá la espectativa 
de dicha conducta, contrariamente a lo que sucede cuando 
el reforzamiento es visto o percibido como contingente 
a la conducta (De Charms, 1968). 
Un aP6n,tiene un sentimiento de que existen fuerzas cau
sales m4s allá de su control, o fuerzas personales que 
residen en otros, o en el medio ambiente ffsico, que de
terminan su conducta. Esto constituye un fuerte senti
miento de impotencia o inefectividad. 

La introducci6n de un premio extrfnseco coloca a la per
sona en una posici6n dependiente con relaci6n a la fuen
te del premio o recompensa por su tarea, no es libre y 
no ha elegido la tarea para su propia satisfacci6n. 

Cuando el reforzamiento no sigue inmediatamente a la 
conducta, se le denomina como suerte o casualidad o que 
están bajo el control et~ otras personas. El individuo 
alienado se considera incapaz de controlar su destino y 
se siente a merced de las fuerzas externas, o sea que 
considera que el l ocus de control es externo (De Charms, 
1968). 

82 

* 



C) Generalizaciones de los tipos de locus de control 

Una persona puede inferir que otra está actuando como 
origen (con 1 ocus de control interno). es decir que el 
locus de causalidad para la conducta de esa otra perso
na yace dentro de el 1 a; o puede inferir que la otra 
persona está actuando como un pe6n y por consiguiente, 
que el locus de causalidad para la conducta· de esa otra 
persona es.externa a ella. 

De esta manera, una persona puede usar la variable ori
gen-peón (locus de control interno-externo) como una ca
tegoría con la cual ordenar sus percepciones de la gente 
con la que se encuentra en.sus interacciones sociales. 

la dimensi6n de locus, es decir, per~epci6n de una causa 
como interna o externa, trimbi~n tiene implicaciones pa
ra ~1 individuo y sus reicciones hacia otros. La atri- , 
buci6n del. fracaso a caus~s externas incontrolables por 
parte d~ otro,, produce reacciones afectivas negativas 
hacia aquellos agentes que son percibidos como los que 
tfere1.el control sobre la situaci6n. Esto puede ser una 
fuente de violencia y de conflictos entre los necesita
dos y los poderosos o desarrollados (Rotter y Liverant, 
1966). . . . . . 

Cuando un hombre percibe que su conducta est~ surgiendo 
como producto de su propia elecci6n, él apreci'ará esa 
conducta y sus resultados. Por otra parte, cuando él 
percibe que su conducta estS surgiendo como producto de 
los dictados de fuerzas externas, él devaluará esa con-
ducta y sus resultados (De Charms, 1968). · 

El sentido común conduce a la predicci6n de que aquella 
conducta que da origen a una sensaci6n de causaci6n per
sonal (dimensi6n extrfnseca) produce la satisfacci6n más 
grande, ya que los dos aspectos se suman. La fuente de 
la recompensa es un locus de control externo para su con
ducta. Cuando 1 a recompensa es importante, .1 a dependen
cia de una fuente de recompensa coloca a la persona en la 
posici6n de un pe6n. 

De Charms\(1968). ~onsidera,.en.genera1, que hay ciertas corre
laciones.entre las actitudes y.tendencias de comportamiento y 
el locus de control de tJn individuo: 

1) Las· personas con locus de control interno son menos con
formistas y est~n sujetos en menor grado a las presiones 
de las influencias sociales, que las personas con locus de 
control externo. 
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Las personas con locus de control interno tienden a to
mar conductas más orientadas hacia los logros, tienden 
a trabajar m4s eficientemente en sus tareas y son mejo
res recopiladores de la información que les es útil, 
que las personas con locus de control externo. 

Los individuos con locus de control interno tienden a 
lograr más rápidamente un\ mejor ajuste personal a las 
situaciones en que se encuentran, que los individuos 
con un locus de control externo. 

Anteriormente, Rotter (1966), y otros investigad~res 
llegaron a conclusiones similares al mencionar que: 

4) Los internos gastas más tiempo que los externos en ac
tividades del medio. Los internos tienen mayor tenden
cia a captar 1nformaci6n y a adaptar patrones de com
portamiento que faciliten su control sobre el medio 
(Joe, 1971), un control interno muestra un efecto posi
tivo sobre la satisfacción, escuela, ejecución, conduc
tas adaptativas, emocional y madurez, mientras que de 
efecto negativo para la autoestima fueron el castigo, 
presión en la ejecución de tareas, privación de privi-
legios y castigo efectivo. · 

Estos estudios y muchos otros llevan a la hipótesis de que 
un individuo que tiene creencia de que él puede controlar 
su propio destino,estará más atento a aspectos del medio 
ambiente que le proporcionen información para su futuro 
comportamiento, permitiéndole tomar medidas para mejorar su 
ambiente, otorgando mayor valor a los reforzamientos de ha
bilidad y logro y se resistirá a las influencias (Weiner, 
1981)! 

Heider (1944-1958) ha desarrollado la proposición de que el 
hombre es considerado como un locus de causalidad bajo cier
tas condiciones y que es coman que los hombres sientan que 
su conducta es finalmente causada por ellos mismos. 

De Charms (1968), presenta como postulado fundamental que el 
hombre es el locus de causalidad de su conducta, y que sin 
este postulado la conducta podr1a ser explicada mediante 
fuerzas externas. Este postulado es el resultado directo de 
suponer que la experiencia humana más básica es la de efec
tuar ·cambios en el medio que le rodea, siendo asf un locus 
de causalidad. 

Esto no significa que el hombre produce su conducta de la· 
nada, sino más bien que la conducta es ocasionada o inducida 
mediante la combinación Onica de determinantes psf co16gicos 
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y ffsicos que ocurren en el ser humano en un momento dado. 

El afirmar que el hombre es el origen de su conducta signi
fica que él está luchando constantemente para evitar ser 
confinado y restringido por fuerzas externas; contra el ser 
movido como un pe6n de ajedrez hacia situaciones que no han 
sido escogidas por él mismo. · 

En diferentes· estudios, investigadores como Ritcher (1959), 
Mower y Vick (1948), han coincidido que el hombre tiene la 
habilidad para controlar las circunstancias que lo rodean; 
conceptos tales como competencia, desamparo, expectativas, 
dominio y enajenamiento; han sido utilizados de una u otra 
forma para descubrir el acuerdo en el cual un individuo es 
capaz de controlar los eventos importantes que ocurren en la 
vida {Lefcourt, 1966). 

5.4 Origen del. locus de contr'ol 

Chandler y Wolf, Cook y Dugovics (1980), citan a los si
guientes te6ricos: 

Los padres son un factor significativo en el desarrollo del 
locus de control, por lo tanto, es importante identificar 
los antecedentes paternales que facilitan una positiva auto
imagen y un locus de control interno en los niños, esta ten
dencia se desarrolla.temprano en el niño desde que los pa
dres están en la posici6n ideal de controlar las contingen
cias de reforzamiento {MacOonald, 1971 y Nowicki, 1974). 

Todo niño aprende que su conducta puede dar origen a efectos 
sobre su medio ambiente, y uno de sus mayores problemas con
siste en aprender co~o comportarse de tal manera que se pro
duzcan 1 os efectos deseados; pero. el niño también aprende 
que no siempre produce los efectos que desea, y que frecuen
temente él está a. merced de agentes mas fuertes que lo obl i
gan a hacer cosas qu~ no quiere hacer. 

De este conocimiento personal, que puede ser no-verbalizado 
y derivado originalmente de impresiones subjetivas Onicamen
te privadas, adquiere conocimiento de las motivaciones en él 
mismo. 

El resultado es la formacf6n de categorfas conceptuales, to
das las cuales son básicamente motivaciones, y todas las cua
l es es Un articula das en la noción de que uno como persona 
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puede producir efectos, y todas las cuales están organizadas 
alrededor de consecuencias afectivas, resultando buenos o 
malos. 

Wichern y Nowicki (1976) encontraron que padres con locus de 
control interno no solo permiten autonomía a una edad tempra
na sino que también proveen más tempranamente a los niños de 
un adiestramiento intencional. El locus de control interno 
es la percepci6n de los eventos cuando están bajo control 
personal, y el externo cuando los eventos están bajo control 
no personal. Loeb (1975) dice que el desarrollo del locus de 
control depende de los antecedentes que se encuentran en el 
medio ambiente. Entre lo más sobresaliente del medio están 
los padres y habla de tres conceptos fundamentales: 

El primero es de identificación, es decir, el ni~o necesita 
imitar el concepto de poderosos modelos de control. 

El segundo, es una explicaci6n del papel complementario, esto 
sugiere que los n.iños con padres q'ue ejercen poco control 
tendrán un foco de control interno (Chance, 1972}. Presumi
blemente .niños con padres de alto control o directivas se es
pera que desarrollen un centro de control externo mientras que 
los niños con padres moderados en su control o en las directi
vas desarrollen un centro de control interno (Coopersmith, 
1967). 

El tercer concepto se refiere a una explicaci6n del reforza
miento positivo; un comportamiento tiene el efecto de incre
mentar las expectativas de que el mismo comportamiento será 
seguido de un reforza~iento en el futuro. De aquf que un com
portamiento positivo sea seguido de una compensación de sus 
padres para que las expectativas tiendan a generalizarse y se 
espere que el niño 'desarrolle un 1ocus de control interno. 

Loeb (1975), dice que el padre altamente directivo tiende a 
tomar las decisiones y regula el comportamiento del niño im
pidi~ndole establecer una sensación de autonomia. Este niño 
probablemente verá sus logros personales como determinados 
por otros, fallará al tomar responsabilidades, su autocon
fianza se deteriorará y se habrá iniciado un locus de control 
externo. 

El modelo paternal que sugiere y no impone, parece proporcio
nar el desarrollo de un locus de control interno facilitando 
la competencia, su comportamiento responsable e independiente. 
Es posible que la similitud entre padres e hijos aumente al 
ir acercandose el hijo a la edad adulta, al igual que es po
sible que el niño al convertirse en padre mostrará las ten
dencias paternales directivas modeladas por sus padres. 
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Parece ser que el papel que juega la madre es un Jredictor 
más consistente en el locus de control de los hijos que el 
que juega el padre; aunque esto no significa que no sea im
portante el padre. Si el hijo se identifica con el padre 
directivo puede desarrollar un grado de internalidad sin 
importar la orientaci6n del locus de control del padre. Una 
madre altamente directiva pone al hijo en una situaci6n de 
poco control (extremadamente orientado). 

Bould (1977), hipotetiza que los niños sin padre experimen
tan una importante dosis de suerte y mostrarán. una creen
cia más externa que los ~ños de hogares con dos padr~s. Es
tas investigaciones sugieren la importancia del medio fami~ 
liar,donde el indiNiduo aprende desde su edad más temprana 
un estilo de vida basado en el aprendizaje de reforzamiento 
a sus conductas, las cuales posteriormente se tendrán que 
adaptar a un medio más amplio y complicado que es el medio 
ambiente social. 

Loeb (1975) encontró también que madres con un locus de con
trol interno fueron más sugestivas, un poco directivas, per
mitiendo asf a sus hijos establecer y retener su autonomfa; 
apoyos adicionales son provistos por Tennis (1977) que en
contr6 que las madres de locus de control externo dieron más 
ayuda directa que madres de locus de control interno. 

La identificaci6n te6rica freudiana sugiere que los ·niños 
desean hacer más que simplemente imitar a sus padres, enton
ces niños con locus interno se identificarán con el deseo de 
un padre que actúa con un control interno y un niño con lo
cus de control externo se identificará con el deseo de un 
padre externo (Chandler y Wolf, 1946; Cook y Dugovic~. 1959). 

5.5 Areas de estudio relacionadas con el locus de control 

A lo largo de las investigaciones se ha encontrado .que el 
locus de control estl vinculado, entre otras, con las si
guientes áreas: 

Se han hecho varios estudios en diversas partes del mundo 
con la escala de Rotter encontrándose diferencias signifi~a
tivas culturales y de sexos en los que se refiere a locus de 
control (Lester, 1981). 

Un estudio que implica directamente la ense~anza cultural de 
las actitudes internas-externas fue realizado por Graves 
(1967), con niños indios, niños con antecedentes hispánicos 
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y niños blancos, encontrando, como se esperaba, que los in
dios fueron más externos, los hipano-americanos término me
dio y los blancos más internos. Otras investigaciones con 
estudiantes universitarios trataron de relacionar las cre
encias religiosas con el control interno-externo, pero no se 
encontr6 ninguna relac·i6n (Holden, 1962}. 

La autoestima es especialmente afectada por atribuciones in
ternas. De la misma manera, la persistencia e intensidad de 
una conducta frente a una situaci6n o tarea es también afec
tada por el tipo de atribuciones que se hace respecto al éxi
to y al fracaso. Una amarga histori~ de frustraciones y fra
casos en relaci6n a los hechos que afectan las condiciones de 
vida de los individuos pueden llevar a atribuciones de causas 
estables e incontrolables que minimizan las expectativas de 
éxito futuro e inhfben ciertas acciones que podrfan llevar al 
éxito (Coopersmith, 1967) .. 

En ciertas condiciones, esta situaci6n puede conducir al fe
n6meno psico16gico denominado ºdegesperanza aprendidaº (Se
ligman, 1975). Esto implica, por parte de los individuos, un 
déficit cognoscitivo, afectivo y motivacional que se caracte
riza, entre otras cosas, por la ausencia de iniciativa y de 
comportamiento de logro en general, es decir, el individuo no 
se compromete y mucho menos persiste en acciones de logro que 
lo podrfan llevar a mejorar su situaci6n. 

Por lo que respecta a los factores culturales, McClelland 
(1961) uno de los te6ricos má$ destacados en motivaciones de 
1ogro, dio esP.ecial importancia a la influencia de la cultura 
y a las prácticas educacionales de los primeros años. 

Las atribuciones de causalidad pueden ser diferenciales de cul
tura a cultura, o de un individuo a otro, y dado su efecto o 
consecuencias psicol6gicas, tales diferencias no debieran ser 
ignoradas (Betancourt, 1981). 

Hay ciertos aspectos de los procesos de atribuci6n que se su
pone son universales y otros que se relacionan con elementos 
culturales (Betancourt y Weiner, 1981). Las dimensiones de 
propiedades subyacentes a las caus~s parecen ser caracterfs
ticas universales de la organizaci6n de la percepción de cau
salidad. 

De la misma manera, las relaciones entre las propiedades de 
las causas y las consecuencias·psicol6gicas parecen ser gene
rales a través de distintas culturas, en cambio las causas a 
las que se atribuye el éxito o el fracaso, por ejemplo, pueden 
variar de una cultura a otra, y por lo tanto, el mismo evento 
puede tener diferentes competencias psicológicas. Más aan, 
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incluso cuando un evento es atribufdo a una misma causa en 
dos culturas diferentes esa causa puede ser percibida de 
manera diferente, en t~rminos de sus propiedades dimensio
nal es por individuos de 1 os dos grupos culturales (Betan
court y Weiner, 1981; Rodrfguez y Márquez, 1981). 

La generalidad de ciertos principios, junto al conocimiento 
de las atribuciones y sus propiedades dimensionales en una 
cultura determinada, permitirán predecir las consecuencias 
psico16gicas y conductuales, asociadas al proceso de desa
rrollo econ6mico y social. 

Escobar (1980) plantea que desde una perspectiva psicol6gi~ 
ca, el desarrollo serfa el proceso mediante el cual el hom
bre adquiere mejor control sobre su medio ambiente. En este 
sentido, el mayor control del hombre sobre su medio ambiente 
ffsico y social, implica un mayor nivel de desarrollo y su
pone una motivación básica del individuo y el grupo humano a 
precedir y controlar los elementos de su medio ambiente. 

Varios estudios reportan una rel aci6n entre control interno 
o externo y el status socio-econ6mico. Estos estudios seña
lan que a nivel colegial un alto nivel socio-econ6mico está 
asociado con la percepci6n del control como interno, y un 
bajo nivel socio-econ6mico con una percepci6n del control 
como externo {Battle y Rotter, 1963; Gora y Rotter, 1963; 
Lefcourt y Ladwing, 1965; Rotter, 1966). 
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AUTOESTIMA, LOCUS DE CONTROL Y SATISFACCION MARITAL 

Tomando en cuenta que los padres son un factor significativo • 
en el desarrollo de la autoestima y el locus de control, re
sulta evidente que en el propósito de examinar las circuns
tancias que favorecen su desenvolvimiento, es importante 
identificar los antecedentes paternales que faciliten una 
positi'la autoimagen y un locus de control interno en los ni
ños. De hecho, las investigaciones realizadas señalan que 
esta tendencia se desarrolla tempranamente en el niño, desde 
que los padres están en posici6n ideal de controlar las con
tingencias de reforzamiento (McDonald, 1971; Nomicki, 1973). 

la persistencia en las conductas ir.deseables de los padres 
hacia los hijos, tales como avergonzar, castigar, regañar, 
etc., suelen estar relaci~nadas con una baja autoestima de 
los primero~, mientras que •l suministro de apoyo y la ayuda 
mental cuando el· niño lo necesita, se relaciona cori alta 
autoesti~a y locus de control interno (Stephen·y Jones, 1968; 
Dittes, 1959). Esto está fntimamente relacionado con la sa
tisfacción que el individuo logre en su vida adulta como con
secuencia de sus experiencias de la infancia, provocando que 
las personas casadas con autoaprecio elevado sean más satis
fechas y con mayor aceptación social, mientras que las per
sonas casadas con bajo aprecio se sienten m.enos satisfechas, 
y tienen un rechazo social (Hommans, 1961; Dittes, 1959; 
Thibaut y Kelley, 1959; Stephen y Jones, 1968). · 

La localización de una causa (locus}, tiene consecuencias que 
determinan especialmente respuestas afectivas relacionadas 
con autoestima, por ejemplo, un individuo que fracasa en un 
evento laboral importante y lo atribuye a su falta de habili
dad o esfuerzo, tenderá a maximizar sus sentimiento de incom
petencia o venrgUenza. Por otro lado, si el evento es exito
so y lo atribuye a su habilidad o esfuerzo, los efectos serán 
un sentimiento de competencia y de orgullo. la atribución del 
éxito a causas externas, tales como la intervenci6n o ayuda de 
alguien, se relaciona con sentimientos de gratitud. De la 
misma manera, la atribución de fracaso a esas causas se rela
ciona con efectos tales como rabia y odio {Betancourt, 1981). 

Los términos de habilidad y sue~te, sugieren que el locus de 
control intero-externo puede estar relacionado con autoestima 
alta-baja¡ ya que una autoestima alta, generalmente implica 
expectativas de éxito, mientras que una autoestima baja, im
plica expectativas de fracaso. Dichas expectativas (éxito-
' . 
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fracaso) se reflejan en las creencias relativas de la perso
na de que su conducta debe dirigirse anticipadamente hacia 
el logro del éxito y no a la evasi6n del fracaso (McReynolds 
y Guevara, 1974). 

En general, los estudios realizados con sujetos de autoestima 
alta, mostraron que los sujetos sentfan y actuaban con una 
mayor responsabilidad (locus de control interno) .. 

Las diversas investigaciones llegan a la conclusión de que el 
control interno de reforzamiento parece ser alimentado por la 
protecci6n paternal, como educación, afectividad, etc., lo 
que sugiere que los niños que perciben mucha aceptaci6n o re
forzamiento positivo del medio, esperarán que su.esfuerzo pa
ra el logro, será generalmente recibido con aprobación; aque
llos que frecuentemente reciben respuestas negativas, perci
birán o creerán que cualquier posible reforzamiento recibido 
de tipo positivo (éxito) no se deberá a sus propios esfuerzos 
(Weiner, 1979). 

Inversamente, los especialistas del desarrollo han llegado a 
la conclusi6n de que, para que los hijos adquieran una reali
zaci6n personal y un locus de control interno, conviene ante 
todo desarrollar la personalidad y la educación de la madre, 
pues las encuestas demuestran que la necesidad de realiza
ción se ve elevada en aquellos hijos cuyas madres insisten 
muy pronto en que éstos adquieran confianza en sf mismos y 
procuren desarrollar su personalidad. Para llegar a esta fi
nalidad, McClelland (1963), propuso rebajar la autoridad del 
padre y reforzar los derechos de la madre. Numerosas encues
tas en Francia e Inglaterra confirman est~ tesis, en la que 
se observó que los hijos de mujeres activas tenfan un coefi
ciente intelectual más elevado que los hijos de las mujeres 
amas de casa. 

Michel (1974), opina que las familias en las que la mujer 
juega el rol instrumental, se ejerce mejor la función de so
cialización de los hijos, que aquellas familias en las que 
únicamente el padre juega este rol. La mujer que no tiene 
marido ha tenido que ejercer una actividad profesional para 
cubrir sus necesidades y tas de sus hijso; por lo mismo, va 
desarrollando un locus de control interno; se·ha esforzado 
en llevar a sus hijos hacia una formación cualitativa rea
lista, a diferencia de las familias en las cuales la madre 
se apoya en el esposo para la subsistencia de la misma. 
También se ha visto que el dominio del padre lleva consigo 
un nivel bajo de realizaci6n personal de los hijos. 

Kol~ntay (1978), menciona que la mujer ha sufrido una gran 
transformación para llegar a lo que en la actualidad es, ha 
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tenido que pasar desapercibida. ya que el hombre persiste 
en rev~virla en la pasado presentándola como una criatura 
débil. engañada, abandonada, entregada a 1 dolor. seductora, 
etc. El tipo de "mujer nueva" (la mujer qtie está surgien
do) varfa de un pafs a otro y de acuerdo a la clase social 
a la que pertenece, pero tienen un rasgo en común que per
mite diferenciarla de la mujer del pasado: son mujeres que 
afirman su personalidad, que han elevado su autoestima, que 
protestan de la servidumbre dentro del estado, en el seno 
de la familia y la sociedad; está muy lejos de ser un sim
ple reflejo del hombre. Otro rasgo caracterfstico de la 
mujer contemporánea consiste en las exigencias cada vez ma
yores que plantea al hombre, la mujer del pasado estaba 
acostumbrada a olvidarse de sf misma, y no daba ningún va
lor a su personalidad; por eso se resignaba a que su acom
paRante no prestase la menor atencf6n a lo que ella pensaba 
y sentfa. 

Este cambio que ha sufrido la mujer, con efectos positivos 
en su autoestima. y en el desarrollo de un 1 ocus de control 
interno, se ve r~flejado en sus relaciones interpersonales 
y en su satisfacti6n marital. Por ~llo, será un aspecto 
determinante en sus relaciones conyugales, co~forme las mu
jeres presenten una ·mayor o menor autoestima·y un locus de 
control interno o externo. En general, es más probable que 
los individuos con un locus de control externo tomen una 
instancia pasiva hacia los eventos maritales reflejando su 
influencia sobre determinadas· situaciones (Rotter, 1954). 

Los hombres con un locus de control interno pueden ejercer 
una opini6n más independiente y ser más reactivos a ta in
fluencia de las espoias, mientras que las esposas con un 
locus de control externo son más dependientes del apoyo de 
sus esposos (Rotter, 1954). 

Estos hallazgos confirman la teorfa de Mlott y Liras (1977}, 
en la cual el esposo que tiene un tocus de control más in
terno es por ello más independiente, mientras que la esposa 
que tiene un tocus de control más externo es más dependiente 
e insegura de sf misma, lo que puede causar una mayor insa
tisfacci6n en la esposa y no afectar al esposo. 

Lo· anterior es consistente tambi~n con los estudios de Barry 
(1970), quien report6 que la satfsfacci6n marital de las es
posas está relacionada con las -caracterfstfcas de personali
dad tanto de ellas, como las del esposo, mieritras que la sa
tfsfacci6n marital de los esposos frecuentemen~e no est& re-
1 acionada con las caracterfsticas de personalidad de sus es
posas. 
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Se puede concluir que tanto la autoestima como el locus de 
control. pueden ser determinantes en 1 a vi da conyuga 1 de una 
pareja y. por lo tanto, en el grado de satisfacci6n marital 
de sus integrantes. 
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7.0 METOOOLOGIA 

7.1 Resumen 

El presente estudio tiene por objeto, analizar cuSl 
es la relación que existe entre el locus de control 
y la autoestima en la satisfacci6n marital de muje
res casadas de nivel socioeconómico medio. Se apli
có un cuestionario para cada una de las variables -
estudiadas a una muestra de 100 mujeres casadas en
tre 25 a 35 años de edad de nivel socioecon6mico 
medio, elegidas al azar en las colonias Roma. Nar
varte, Del Valle, Lindavista y Claverfa del Distri
to Federal. Las hip6tesis que se planteraon fueron: 
HTl habrá mayor satisfacción marital en mujeres me
xicanas casadas de nivel socioeconómico medi~ de 25 
a 35 años de edad con un locus de control interno -
que con un locus de control externo. HT2 habrá ma
yor satisfacción marital en mujeres mexicanas casa
das de nivel socioeconómico medio.de 25 a 35 años -
de edad con una autoestima alta que con una autoes
tima b.aja. 

Se utilizó el coeficiente de Alpha de Cronbach para 
medir la confiabilidad del instrumento encontrándo
se para el cuestionario de autoestima Alpha=0.73; -
para el de locus de control Alpha=0.59 y para satis
facción marital Alpha=0.82. Los datos fueron ana
lizados utilizando el coeficiente de correlaci6n 
producto momento de Pearson obteniendo los siguien
tes resultados: entre autoestima y locus de control 
r=0.36 (p=.001); entre locus de control y satisfac
ci6n marital r=0.15 (p=.074); entre autoestima y -
satisfacción marital r=0.48 (p=.001). Los resulta
dos se discutieron a la luz del marco te6rico • 

. ' 
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7.2 Problema 

lExiste relati6n.entre el locus de control y la autoestima 
con la satisfacci6n mari.tal, en mujeres mex1canas casadas 
de nivel socioeconómico medio de 25 a 35 aHos de edad? 

7.3 Variables Independientes: 

Definición Conceptual 

Locus de Control; Es una percepción de las causas ex
ternas o internas que determinan la conducta del indi
viduo en la obtención del éxito o fracaso en su inte
racción con el medio ambiente. 

Autoestima: Es el concepto o valor que una persona 
tiene de sf misma, con base a su propio marco de refe
rencia. 

Definición Operacional 

Locus de Control: Se definió· como un co.ntinuo de res
puestas a un cuestionario que va de externo a interno. 
(Véase anexo l} 

Autoestima: Se definió como un continuo de respuestas 
a un cuestionario que va de autoestima·baja a autoesti
ma alta. (Véase anexo 2}. 

Variable~ Dependiente! 

Definición Conc~ 

Satisfacción marital: Estado que resulta de la reali
zación de lo que se espera en la interacción conyugal. 

Definición Operacional 

Satisfacción marital: Se definió como un continuo de 
respuestas a un cuestionario que va ~e satisfacción ma
rital baja a satisfacción marital alta. (Véase anexo 3). 

7.4 HIPOTESIS: 

Hipótesis de trabajo· 

Habrá mayor satisfacción mar·ital en mujeres mexicanas 
casadas, de 25 a 35 anos de edad, de nivel socioeconómico 

* 
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medio con una autoestima alta, que con una autoestima 
baja. 

Habrá mayor satisfacci6n marital en mujeres mexicanas 
casadas, de 25 a 35 años de edad de nivel socioecon6-
mico medio con un locus de control interno, que con un 
locus de cont~ol externo. 

Hip6tesis .Nula 

No habrá diferencias significativas en la satisfacci6n 
marital de mujeres mexicanas casadas de 25 a 35 años de 
edad, de nivel socioecon6mico medio con diferentes gra-
dos de autoestima. · 

No habrá diferencias significativas en la satisfacci6n 
marital de mujeres mexicanas casadas de 25 a 35 años de 
edad de nivel socioeconómico medio con diferentes tipos 
de 1 ocus dé control. 

7;5; Tipo de estudio· 

Es un estudio confi~matiro de campo, con una etapa piloto y 
una etapa final. 

7 .6 Muestra 

Se tom6 una muestra al azar de 100 mujeres casdas de nivel 
socioecon6mico medio de 25 a 35 años de edad en las colonias 
Roma, Narvarte, del Valle, Lindavista y Claverfa en el D.F. 
El nivel socioecon6mico de estas colonias se define como me
dio en base a BIMSA, 1982. Dentro de cada colonia se eli
gieron al azar 1 as manzanas. 

7.7 Instrumento 

Se elaboraron tres cuestionarios cerrados, tino para cada una 
de las variables con base en; las siguientes escalas: 

Para medir Locus de Control se utilizaron ·las escalas de 
locus de control de Nowicki - Strickland {1973) y escala 
de Rotter (1954). 

Para medir Autoestima se utilizó la escala de autoestima 
de Reidl (1981). 

Para medir Satisfacci6n Marital se utiliz6 la escala de 
integración (Family adaptability and cohesion evaluation 
scales) de Olson, Bell y Portner, (1979). 
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CONFIABILIDAD DE LOS INSTRUMENTOS: 

Tabla 1 

Confiabilidad de los Instrumentos 

ESCALAS ALPl:IA. .~UM. DE PREGUNTAS 

.. 
Autoestima 0.73 23 

Locus de control 0.59 8 

Satisfacci6n marital 0.82 17 

Para conocer la confiabilidad del instrumento de la etapa 
final se aplic6 el coeficiente de Alpha de Cronbach, encon
trándose que para la escala de autoestima, el A1pha fue de 
0.73; para la escala de locus de control, 0.59; y para la 
escala de satisfaci6n marital 0.82. (V~ase tabla 1). 

Etapa Piloto 

Se realiz6 un estudio piloto que se aplic6 a una muestra de 
3~ mujeres mexicanas casadas de nivel socioecon6mico medio 
de 25 a 35 años de edad. Se aplicaron tres instrumentos, 
uno con 28 preguntas para autoestima, otro con 14 preguntas. 
para locus de control ~ 23 preguntas para satisfacci6n ma
rital. (Vhse anexo 4}. 

Con base en un análisis de frecuencia de las respuestas del 
estudio piloto, se eliminaron 5 preguntas de la escala de 
autoestima; 6 de la escala de locus de control y 6 de la 
escala de satisfacción marital. Aquellas preguntas a las 
que más del 80% de las mujeres contestaron de igual manera 
fueron eliminadas, dado su bajo poder de discriminación. 

* .. 
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ETAPA FINAL: 

Los cuestionarios que se aplicaron a la muestra quedaron 
como se .explica en los anexos, constitufdos por las pre
guntas con alto poder de discriminaci6n. 

De esta manera quedaron tres escalas: La de autoestima
con 23 preguntas, la de locus de control con 8, y la de
satisfacci6n marital con 17. 

7.8 PROCEDIMIENTO: 

En las manzanas seleccionadas, se toc6 en cada una de las 
casas, entrevistando a aquellas mujeres casadas de 25 a-
35 años de edad que acudieron a la puerta, pidiéndoles -
que contestaran un cuestionario en base a las siguientes 
instrucciones: 

"Estamos haciendo una investigaci6n sobre el matrimonio, 
por lo ~ue le pedimos conteste este cuestionario, con - -
sinceridad en sus respuestas. Lea cuidadosamente las ins 
trucciones y proceda a contestar sin dejar ninguna preguñ· 
ta sin hacerlo". -

7.9 ANALISIS ESTADISTICO: 

Considerando que los datos se encuentran en un nivel in -
tervalar y dado que la muestra fue elegida al azar, se 
utiliz6 la estadfstica paramétrica, concretamente el coe
ficiente producto - momevto de Pearson, con el ohjRto de
ver el grado dé correlación que existe entre satisfacci6n 
marital y autoestima, y satisfacción marital y locus de -
control. 

Se aplic6 Chi cuadrada (X 2) para ver las diferencias en -
tre ocupaciones y edades ~n relación a autoestima, locus
de control y satisfacción marital. 

. 1 
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8.0 RESULTADOS 

I) CARACTERISTICAS DE LA MUESTRA. 

la muestra quedó constitufda por 100 mujeres mexicanas,
casadas de nivel socioecon6mico medio con las siguientes 
cara cterf s ti ca s: 
A) EDAD DE LAS SUJETOS: 

Tabla 2 

Edad de las.~uj~to~ 

Edad train. 
. ' 

:% 

25-27· 37 
.. 37 

28-31 ' ·28 .. 28 
32-35· 35 . 35 

· r·otal 100 '. '. 

100" 

La edad de las sujetos fluctu6 entre 25 y 35 años de edad, 
encontr4ndose la mayorfa entre los 25 y 31 años, con el --
65% (véase tabla 2). 

B) OCUPACION DE ~AS SUJETOS: 

Tabla 3 

Ocupaci6n de l•s.suj~tas 

Tipo de trabajo % 

o contestaron.·· 1 
38 

ve 
.29 .. 29 

ro es on1s as 2 ' 

ota 100 

(1) Secretarias, enfermeras, educadoras, preparatoria. 
(2) Mujeres que hayan cu~sado al menos hasta el 4o. se

mestre de cualquier licenciatura~ 
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Las sujetos se clasificaron de acuerdo a la actividad que 
desempeñaban en cuatro grupos, encontr~ndose 11 sujetos 
(11 % del total de la muestra) que no contestaron qué 
ocupaci6n tenfan, 38 sujetos (38%) dedicadas al hogar, 29 
sujetos (29%) de preparación media y 22 sujetos (22%) 
profesionistas (véase tabla 3). 

II) Clasificación de autoestima, locus de control y satis
facci6n marital 

Los datos fueron clasificados en rangos para separar las es
calas (autoestima, locus de control y satisfacción marital), 
con base en la media de los puntajes que.se obtuvieron en 
cada uno de los instrumentos, de manera tal que: 

Para autoestima: 

36 a 45 de cal iffcaci6n, correspondfa a autoestima baja, 

100 

46 a 55 de cal~¡icaci6n,correspondfa a autoestima media y 

56 a 65 de ca1ificaci6n,correspondfa a autoestima alta. 

Para 1 ocus de control: 

11 a 14 de calificación,correspondfa a l ocus de control 
externo, 

15 a 18 de calificación, correspondfa a 1 ocus de control 
medio y 

19 ó más de calificaci6~ correspondfa a 1 ocus de control 
interno. 

Para satisfacción marital: 

18 a 27 de calificaci6n,correspondfa a satisfacción mari-
tal baja, 

28 a 39 de cal ificaci6n, correspondfa a satisfacción marf-
.ta 1 media y 

40 a 50 de cal ifi caci6n, correspondfa a satisfacción mari-
tal alta. 



l. Corre1aci6n entre autoestima y locus de control. 

Tabla 4 

Correlaci6n entre autoestima 
y locus de control 

r = o. 36 

p = 0.001 

Para cono~er la relación que existe entre autoestima y 
1 ocus de control, se· apl ic6 el coeficiente producto-mo
mento de Pearson, encontr&ndose que el coeficiente fu~
de 0.36 (p = 0.001), lo cual indica que existe una r~ 
1aci6n positiva y significativa entre autoestima y lo -
cus de control, o sea, que autoestima alta se relaciona 
con locus de control externo. 

2. Correlaci6n entre autoestima y satisfacci6n marital. 

Tabla 5 

Corre1acf6n entre autoestima 
y satisfacci6n marital 

r = 0.48 

p .. 0.001 

El coeficiente de Pearson entre autoestima y ·satisfaccf6n 
marital fu~ de 0.48 (p 11 0.001), lo cual fnd'ica que exfs
te una relaci6n po~itiva y significativa entre éstas, o -
sea, que a medida que aumenta la autoestima aumenta la. S.! 
t1sfacci6n marital. 
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3. Correlaci6n entre 1ocus de control y satisfacci6n marital 

Tabla 6 

Correlación entre 1ocus de con
trol y satisfaccf6n marital 

r = 0.15 

p = 0.07 

La relac16n entre locus de control y satisfacci6n marital fue 
de 0.15 (p = 0.07), lo cual indica la tendencia a que haya 
una relación 'positiva pero marginalmente significativa entre 
locus de· control y satisfacci6n marital, es decir, existe una 
tendencia a una mayor satisfacci6n marital.· 

III) Relación entre ocupaci6n y edad con autoestima, locus 
de control y satisfacci6n marital 

Se aplic6 ch! cuadrada con el objeto de analizar las diferen
cias entre autoestima, locus de control y satisfacci6n mari
tal en cuanto a edad y ocupaci6n de las entrevistadas. 

Encontr~ndose para autoestima y edad x2 = 3.10 (P=.50), lo 
cual indica que no existen diferencias. 

Para locus de control y edad x2 =-2.82 (p •. 50), esto sigini
ca que no hay diferencias entre estas ·varlal'>les. 

En satisfacci6n marital y edad la x2 = 7.60 (p=.10), es decir, 
que estas variables no se diferencfan. 

Se observ6 que para autoestima,y ocupaci6n x2 = 7.12 (p=.30), 
mostrando que en estas variables no hay diferencias. 

Por lo qu~ respecta a locus de control y ocupación se encon
tró que X = 8.83 (p=.10), por tanto no se observan diferen
cias entre·ellas. 

* 
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En cuanto a satisfacción marital y ocupación x2 = 16.36 
(p=.01), lo que indica que existe una diferencia entre 
estas dos variables (v~ase tabla 7). 

1) Oi~erencias en la satisfacción marital con respecto a la 
ocupación 

Tabla 7 

Diferencias en la satisfacci6n marital 
con respecto a fa ocupación 

Satisfacción Márital 

Ocupa~ión 

No contes.t6 

Hogar 

Preparación media 

Profesionista 

Total 

xz 

p 

Baja· 
(18-27) 

o 

1 

2 

1 

4 

< 

16.36 

.01 

Media A 1 ta 
(28-39) (40-50) 

5 6 

15 23 

9 15 

1 22 

30 66 

11 

39 

27 

24 

La tabla 7 muestra que, ll de las sujetos ncr contestaron que ocupa
ción tenfan; 5 de ellas obtuvieron una satisfacción marital 
media (puntaje entre 28-39) y 6 una satfsfacci6n marital alta 
(puntaJe.entre 40-50). 

Dentro de la~misma tabla 7 se puede observar que hay 39 de 
las sujetos que se dedican al hogar; de las cuales 1 tuvo una 
satisfaccipon marital baja,(puntaje entre 18-27), 15 una sa
tisfacción marital media y 23 una satisf~cct6n marital alta. 
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Las sujetos de preparación media fueron 27; encontrándose 2 
con satisfacci6n marital baja, 9 con satisfacción marital 
media y 15 con satisfacci6n marital alta. 

Se observó que hay 24 de las sujetos profesionistas; de las 
que l tuvo una satisfacción marital baja, I satisfacción ma
rital media y 22 satisfacción marital alta. 

2) Satisfacc.f6n marital y sujetos gue trabajan y no trabajan 

Tabla B 

Satisfacción marital y sujetos que trabajan 
v no trabajan 

" Satisfacción 1 arital 
Baja Media Alta Total 

Ocupación ( 18-27l {28-39) (40-50) 

Trabajan . 3 10 37 50 

No trabajan 1 15 23 39 

Total 4 25 60 

x2 = 57.81 

p = .11 (No existen diferencias) 

Para encontrar a que se debió la diferencia entre satisfacción 
marital y ocupación, se aplicó una x2 agrupando las sujetos 
que trabajan (profesionistas y preparación media} comparándo
las con las que no trabajan {hogar}. Encontrándose una X2 = 
57.81 {p=.11), lo cual indica que no existe diferencia entre 
las sujetos que trabajan y no trabajan. 

En la tabla 8 se observa que hay 50 de las sujetos que traba
jan; de las cuales 3 tienen una satisfacción marital baja, 
10 una satisfacción media y 37 una satisfacción marital alta. 
39 de las sujetos que no trabajan; habiéndo 1 con satisfac
ción marital baja, 15 con satisfacción marital media y 23 con 
satisfacción marital alta. 
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3} Diferencias entre satisfacci6n marital con reipecto a 
escolaridad 

Tabla 9 

Diferencias entre satfsfacci6n marital 
t id d ~ con_respec o a esco ar a 

Satfsfacci6n Marital 
Baja Me di a Alta 

Ocupaci6n . (18-27) (28-39) (40-50) Total 

Profesionista 1 1 22 24 

Preparaci6n 
Media 2 9 15 26 

Total 3 10 37 

x2 = 63 

p < .os 

Con objeto de analizar las diferencias de la satisfacci6n ma
rital con respecto a nivel de escolaridad, se aplic6 una chi 
cuadrada. Se obtuvo x2 = 63 (p=.05), lo que indica que hay 
diferencias entre satisfacci6n marital y escolaridad. 

La tabla 9 muestra que hay 24 de la~ sujetos profesionistas; 
encontrándose 1 con satisfacci6n marital baja, 1 con satis
facci6n marital media y 22 con satisfacci6n marital alta. 
26 de las sujetos con preparaci6n media; sien~o que 2 obtu
vieron una satisfaccf6n marital baja, 9 una satisfacci6n ma
rital media y 15 una satisfaccf6n marital alta. 

.. 
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9.0 O I S CU S I O N 

Relaci6n entre autoestima y satisfacci6n marital 

En este estudio se confirm6 la hip6tesis de que: Habrfa ma
yor satisfacci6n marital en mujeres mexicanas casadas de ni
vel socioecon6mico medio de 25 a 35 aftos de edad ·con una 
autoestima alta que con una autoestima baja. Lo cual esta
rfa de acuerdo con Rubin (1975), quien afirma que la propia 
estimaci6n, da lugar a un matrimonio m~s satisfecho. 

Fine y Kusinitz (1971) mencionan, que el hecho de amarse a 
uno mismo es un aspecto importante porque se traduce en sen
timientos de aprecio por la otra persona, encontr§ndose asf, 
mayor satisfacci6n en la pareja. 

Blood (1980) considera que el matrimonio debe conservar la 
identidad de las personas, lo cual les. permitir§ .una mayor 
satisfacci6n en su relaci6n marital. 

Relaci6n entre locus de control y satisfacci6n marital 

La segunda hip6tesis de este estudio: Habrfa mayor satis
facci6n marital en mujeres mexicanas casadas de nivel so
cioecon6mico medio, de 25 a 35 aHos de edad con un locus de 
control interno que con un 1 ocus de con trol externo, no 
fue confirmada por los resultados obtenidos, ya que no hay 
una correlaci6n entre locus de control y satisfacci6n mari
ta 1. Esto es, que el tener un 1 ocus de control interno no 
implica que haya una satisfacci6n marital alta. Tal vez 
esto se debi6 a que el instrumento en la escala de locus de 
control, tuvo un nivel bajo (alpha = 59) de confiabflidad. 
Sin embargo, los resultados muestran que tiende a haber una 
correlaci6n positiva entre estas variables. 

Debido a lo anterior lqs ~esultados de este estudio no 
concuerdan con los siguientes autores: De Charms (1968), 
quien menciona que la satisfacci6n va a depender de las cau
sas externas o internas que el individuo tenga. Joe (1971) 
dice que un control interno muestra un efecto positivo sobre 
la satisfacci6n marital. Al respecto, Rotter (1954) consi
dera que los individuos con un locus de control interno son 
m&s pasivos hacia los eventos maritales que aquellos con un 
locus de control interno. 
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Aunque el objeto de este estudio fue solamente confirmar las 
dos hip6tesis anteriores. al analizar los datos se econtr6 
que hay diferencias entre la sattsfacci6n marital y la ocu
pación (ver tabla 7). pero ésto depende no tanto del hecho 
de que la mujer trabaje o no, sino de su escolaridad o pre
paraci6n0 lo que nos muestra que a mayor preparaci6n esco
lar se logrará una mayor satisfacción marital. 

Limitaciones 

El haber considerado en este estudio solo cinco colonias del 
Oist~ito Federal limitó la muestra, ya que no incluy6 a to
das las colonias de las características mencionadas en las 
hip6tesis, que forman parte de la población del Distrito Fe
deral. Se sugiere que en estudios futuros se incluya un ma
your namero de· col onfas y una muestra mh amplia de sujetos. 

Tomando en cuenta, que la es~ala de locus de control tuvo 
una confiabilidad más baja que las escalas de satisfacci6n 
marital y autoestima; serfa conveniente que se ampliara esta 
investigaci6n en donde se.hiciera un nuevo instrumento. 

En la escala de satisfacción marital puede observarse que la 
mayoría de la población se encuentr~ sesgada en los puntajes 
altos. Esto. tal vez se debió a que probablemente estaba 
midiendo deseabil i dad social, lo cual podría eliminarse ~n 
estudios posteriores incorporando la opinión del hombre y 
conjuntamente la de la pareja y después establecer compara
ciones. 

El encontrar que la satisfacción marital se relacione con 
la autoestima, no indica necesariamente que la satisfacci6n 
marital esté influida por la autoestima, o si la autoestima 
está influida por la satisfacci6n marital. Esto se hace 
menci6n con el objeto de que se tome en cuenta en otras in~ 
vestigaciones. 

Aportaciones 

El instrumento que midió autoestima y satisfacci6n marital 
se puede utilizar en investigaciones futuras por tener un 
namero pequeño de preguntas y alto grado de confiabilidad 
(alpha de autoestima = .73 y alpha de satisfacción marital 
... 82). 

. . * 
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Se encontr6 que hay una relaci6n positiva y significativa 
entre autoestima y satisfacci6n marital; lo cual podrfa 
ser tomado en cuenta en investigaciones posteriores. 

1 

Este estudio puede ser ~tilizado en campaftas de integra
ci6n conyugal y familiar. en base a la relaci6n autoestima 
y satisfacci6n marital. 

Aplicaciones 

Considerando el importante papel que la mujer desempeña en 
la educaci6n de la niñez. podrfan hacerse campañas encau
zadas a elevar la autoestima de la mujer. El que la mujer 
eleve el concepto de sf misma, mejorará su nivel de satis
facciones en su relaci6n con los demifs, lo que repercutirá 
en su nacleo familiar y en el papel de esposa~madre que 
juega dentro de él. 

Más aan, de acuerdo con esta investigacf6n, convendrfa qué 
estudios posteriores se encauzaran hacia la implement~ci6n 
de métodos para elevar la autoestima de la mujer, logrando 
con ello que el estar más satisfecha de sf misma, se inte
gre mejor a la sociedad y al desarrollo socioecon6mico del 
pafs. 
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10.0 e o N e L u s I o ·N E s 

Considerando qu~ este estudio pretendi6 confirmar si la auto
estfma y el locus de control se relacionan con la satisfac
ción marital, los resultados de éste, s51o pudieron confirmar 
que la autoestima se relaciona positivamente con la satisfac
ción marital. 

No fue posible confirmar la hipótesis de que el locus de con
trol se relaciona con la satisfaccf6n marital, pese a que al
gunos autores, tales como: De Charms (1968), Joe (1971), y 
Rotter (1954), consideran que el locus de control es determi
nante de la satisfacci6n marital. Se discute que esto puede 
deberse. relativamente al bajo nivel de confiabilidad de la 
escala de locus de control. 

Serfa de utilidad en los prop6sitos de establecer bases para 
formar una mejor sociedad a través de su educaci6n, que se 
determinaran qu@ factores adem.fs de la autoestima y el· locus 
de control, se relacionan de manera importante en la.estabi
lidad y la satisfacción de la m~jer en el matrimonió y ~or 
ende en su contribución a la educaci6n de.la niffez y a la 

· estabilidad de la fami.1 ia. · 
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Continuo de respuestas de locus de control. 
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( l. e 

Media= 17.56 

N = Nº de sujetos 

P " PWltaje 
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Rango. de 11 a 14 corresponde a LC extemo 

Rango de 15 a 18 corresponde a LC medio 

Rarigo de 19 a 24 corresponde a LC interno 

17 18 19 

+ + + 
+ + 

20 21 22 23 24 

En base a la media y a los pWltajes reales, el contimuo de respuestas es de 

11 a 24 en donde los rangos fueron: 

LC externo de 11 a 14 con \Ula frecueµcia de 16 sujetos. 

LC medio de ·15 a 18 con una frec.:encia de 69 sujetos. 

LC interno de 19 a 24 con una frecuencia de 15 sujetos. 
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ANEXO 2 

Continuo de respuestas de autoestima { AE 

Media" 52.97 

N ~ n<..n. de sujetos 

P .. puntaje 

= = = D a Q = = ~ = C 

30 36 

++++++++++++ 
++++++++++++ 

++++++++++++ 

47 4l 

Rango de 36 a 47 corresponde a AE baja 

Rango de 48 a 58 corresponde a AE media 

Rango de 59 a 65 corresponde a AE alta 

= = : = : = = = = = 

• + + 
+ + 

= e = 

5 59 

_____ ,.. 
______ ... 

65 

En base a la media y a los puntajes reales, el continuo de respuesta es de ·36 a 65 

en donde los rangos fueron: 

AE baja de 36 a 47 con una frecuencia de 16 sujetos. 

AE media de 46 a 58 con una frecwmcia de 67 sujetos, 

AE alta de 59.a 65 con una frecuenCia de 17 sujetos. 
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ANEXO 3 
Continuo de respuestas rie satisfacción marital ( SM ) 

= .= = = = = = = = = = = : 
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Media= 41.45 

N 

p 

núm. de sujetos 

puntaje 
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17 18 20 27 28 33 1 1 1 39 40 1 1 1 1 45 1 \ 1 1 50 5 J 

Rango de 18 a 27 corresponde a SM baja 

Rango de 28 a 39 corresponde a SM media 

Rango de 40 a 50 corresponde a SM alta 

+ + + + + 

En base a la media y a los puntajes reales el continuJ de respuestas 

de satisfacción marital es de 18 a 50, en donde los rangos fueron: 

SM baja es de 18 a 27 con una frecuenc~a de 4 sujetos. 

SM media es de 28 a 39 con una frecuencia de 30 sujetos. 

SM alta es de 40 a 50 con una frecuencia de 66 sujetos. 



· ANEXO 4 

Instrumentó d~ la ·etapa pflóto 

A continuaci6n encontrar! una lista de afirmaciones. lea cada 
una de ellas con cuidado, coloc4ndo el namero correspondiente 
si est4.de acuerdo. bas~ndose en la siguiente tabla: 

Si est~ de acuerdo = 1 

Neutral = 2 

Si no esU de 
acuerdo = 3 
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1.- Me cuesta mucho trabajo hablar delante de la gente. 

2.- Por lo general si tengo algo que decir. lo digo. 

3.- Por lo genera) no me gusto a mi misma. 

4,; Soy una persona con muchas cualidades. 

5.- Hay muchas cosas en mi que cambiarla ~i pudiera~ 

6.- Cre6 que la gente tiene una buena opini6n de mi. 

7.- Es muy diffcil ser. uno mismo. 

8.- Es f&cil que yo le caiga bien a la gente. 

9.- Rara vez me siento culpable de cosas que he hecho. 

10.- Soy bastante feliz. 

11.- Casi nunca estoy triste. 

12.- Los miembros de la familia tiénen miedo a decir la 
verdad, porque temen ser castigados y ser rechaza
dos. 

13.- Casi siempre me siento segura de 1o que siento. 

14.- La gente hace cosas mejor en grupo que individual
mente. 



15.-

16.-

17. -

18.-

19.-

20.-

Me siento orgullosa de lo que hago. 

Por lo general la gente me hace caso cuando le 
aconsejo. 

Me siento bastante segura de mi misma. 
Mi modo de hacer las cosas tiende a ser mal inter
pretado por otros. 

Le caigo bien a la gente por mf forma de ser. 

Quisiera ser tan feliz como otras personas pare
cen serlo. 
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21.-

22. -

23.-

24.-

25.-

Decididamente a· veces siento que no sirvo para nada. 

- Es f~cfl tener amigos. 
.. 

La mayor parte del tie~po me siento triste. 

A mi siempre me salen las cosas como yo quiero. 

A veces .desearfa ser más joven. 

26.- __ Me autoevalúo y trato de corregir mis debilidades. 

27. - _ Puedo soportar 1 as crftfcas o sugerencias. 

28.- ·Me cuesta trabajo aceptar la~ crfticas sin ser 
- lastimada. 

29.- ~i las cosas comienzan bien en la ma~ana, vi a ser 
un buen dfa sin importar -lo que yo haga. 

30.- Los buenos deseos pueder. hacer que pasen cosas 
buenas. 

31.- Yo decido quienes van a ser mis amigos. 

32.- Es mejor·ser inteligente que tener suerte. 

33.- Cuando la gente se enoja conmigo es por una buena 
-- raz6n, 

34.- Cuando va a pasar algo malo, pasará a pesar de que 
.. -- trate de h8'cer algo· par~ e.vftarlo • 

35.- Muy pocas de las cosas que pasan en la vida de uno 
~son resultado de mala suerte. 

36.- ·No es muy bueno planear con demasiada anticipacf6n 
-- porque muchas· de las cosas resultan ser obra del · 

destino. 

.. * 



37.- Muchas veces siento que no tengo suficiente con
trol sobre lo que ocurre en mi vida. 

38.- Creo que. la suerte y el destino no desempe~an un 
papel importante en mi vi da. 

39.- Hacer planes por anticipado solo trae decepciones 
y problemas, ya que los planes son ~uy diffciles 
de cump 1 ir. 

40.- Los accidentes no se deben a la mala suerte. 

41.- Agluien que nace en. familia pobre no podrá mejo-
-- rar su condici6n aunque sea muy ambicioso y tra

bajador. 

42.- Escogerfa un empl~o seguro y sedentario y nb uno 
exit,ante y .arriesgado. 

43.- Soy feliz con mi esposo.· 

44.- En mi·matrimonio el hombre es el que_ toma las de
cisiones. 

45.- Mi vida sexual es satisfactoria. 
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46.- Mi esposo nunca encuentra tiempo para estar conmigo. 

47.- __ Estoy insatisfecha con mi matrimonio. 

48.- Nunca me he visto en dificultad a causa de mi con
ducta sexual. 

49.- Al hacer un balance de cualidades y def,ctos de mi 
esposo creo que es uno de los mejores esposos que hay. 

50.- __ Mi esposo y yo nos interesamos por la sexualidad. 

51.- __ A mi esposo no 1 e agrada hablar de sexo. 

52.- ____ Si pudiera volverme a casar escogerfa a otro marido. 

53.- Nunca me he entregado a prácticas sexuales fuera de 
-- mi matrimonio. 

54.- A mi no me gusta hablar de sexo. 

55.- Conmigo mi esposo es muy feliz. 

56.- Mi esposo es muy celoso; 



57.- Mi esposo siente amor por mi. 

58.- Mi esposo no me escucha. 

59.- Mi esposo no tiene ojos para otra mujer. 

60.- Con frecuencia mi esposo se va de parranda. 

61.- ~-Mi esposo no toma en cuenta lo que yo le digo. 

62.- Con frecuencia mi esposo falta a la casa. 

63.- Es diffcil para mi comprender los problemas de mi 
c6nyuge. 

64.- Pienso secretamente que estaba m~s feliz antes de 
casarme. 

65.- Actualmente es mayor el romance con mi esposo que 
durante mi noviazgo. 

De la pregunta 

" " 

" " 

1 a 28 correspon~e a Autoestima 

29 a 42 

43 a 65 " 

" Locus de control 

" Satisfacción marital 
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ANEXO . 5 

Instrumento de la etapa ffoal 

A continuaci6n encontrar~ una lista de afirmaciones, lea cada 
una de ellas cdn cuidado. Coloque el namero correspondiente 
bas4ndQ'Se en la siguiente tabla: 

Si está de acuerdo = 1 

Neutral = 2 

Si est4 en desa-
cuerdo. = 3 

1.- Me cuesta mucho trabajo hablar delante de la gente. 
2.- Por lo general si tengo algo que decir, lo digo. 
~.- Por lo general no me gusto a mi misma. 
4.- __ Soy una persona con muchas cualidades. 
5.- _Hay muchas cosas en mi ,que cambiarfa si pudiera. 
6.- __ Creo que la ·gente tiene una buena opini6n de mi. 

7.- __ Es muy diffcil ser uno mismo. 
8.- __ Es fácil que yo le caiga bien a la gente. 
9.- __ Soy bastante feliz. 

10.- __ Casi nunca estoy triste. 
11.- Los miembros de la familia tienen miedo a decir la 

·----verdad, porque temen ser castigados y rechazados. 
12.- ____ Casi siempre me siento segura de lo que siento. 
13.- La gente hace cosas mejor en grupo que i~dividual-

- mente. 
14.- _ Me siento orgullosa de lo que hago. 
15.-

16.-

17.-

18.-
19 .- . 

Por lo general la gente me hace caso cuando le 
-. - aconsejo. · . 
_Me siento bastante segura de mi misma. 

Mi modo de hacer las cosas tiende a ser mal inter
~ pretada por los otros • 
..,..___ Le caigo bien a 1a gente por, mi forma de ser. 

Quisiera ser tan feliz como las otras personas pa-
-- recen serlo. · 

* . " 

117 



20.- ~La mayor parte del tiempo me siento triste. 
21.- __ A mi siempre me salen las cosas como yo quiero. 
22.- A veces desearfa ser más joven. 
23.- Me cuesta trabajo aceptar las crfticas sin ser 

lastimada. 
24.- · 51 las cosas comienzan bien en la mafiana, va a 

ser un buen dfa sin importar lo que haga. 
25.- Es mejor ser inteligente que tener suerte. 
26.- Cuando la gente se enoja conmigo es por una bue-

--·na razón, 
27.- Cuando va a pasar algo m~lo, pasará a pesar de 

que trate de hacer algo para evitarlo. 
28.- · » Muy pocas de las· cosas que pasan en la vida de 

.~uno son resultado de la mala suerte. 
29.- No es muy bueno planear con demasiada anticipa

ci6n porque muchas de las cosas resultan ser 
obra· del destino. 

30.- Muchas v.eces siento que no tengo suficiente con-
-- trol sobre 1 o que ocurre en mi vi da. 

31.- · Creo que la suerte y el destino no desempefian un 
-- papél importante en mi vida. 

32.- _..,.:..__Soy feliz con mi esposo. 
33.- En mi matrimonio el hombre es el que toma las de-

-- cisiones. 
34.- · Mi esposo nunca encuentra tiempo para estar con-

-- migo. 
35.- __ Estoy insatisfecha con mi matrimonio; 
36.-

37.-
38.- . 

39.-
40.-
41.-
42 .- . 

43.-
44.-

Al hacer un balance de cualidades y defectos de mi 
1esposo creo que es uno de los mejores esposos que 
hay. 

Mi esposo y yo nos interesamos por la sexualidad. 
A mi no me gusta háblar de sexo. 

--. ·Conmigo mi. esposo es muy feliz. 

. . 

Mi esposo es muy c~loso. 

Mi esposo no me escucha. 
Mi esposo no tiene ojos para otra mujer. 
Con frecuencia mi esposo se va de parranda. 
Mi esposo no toma en cuenta lo que 1e digo. 
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45.- __ Con frecuencia mi esposo fa1ta a la casa. 
46.- __ Es diffcil para mi comprender los problemas de mi 

c6nyuge. 
47.- Pienso secretamente que estaba m~s feliz antes de 

-- casarme. 
48.- Actualmente es mayor el romance con mi c6nyuge 

que durante el noviazgo. 
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