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1 NTRODUCCION 

El Proceso de urbaniza.ci6n en Néxico 

En gran parte de la historia de la humanidad encontramos que ~8ta ha habitado en 

lugares que ella misma ha acondicionado; en ellos confluye un ndmero de individuos que 

viven en pequeños grupos dispersados y espaciados. La mayor parte de las ineti tucio

nes culturales, talea como la organizs,c16n por parentesco, las observancias religio-

1!!f1t'! y r1 tuales, las convencionel!l territoriales y las estructuras políticas evolucio

naron de astos contextos. 

En el siglo pasado el Mbi tat de muchas personas se concentraba en ambientes rura

les y fue varia..'Ildo hasta concentrase en zonas urbanas. Esto no puede atribuirse ex

clusivamente al aumento de la poblaci6n. En los~ltimos 150 mioa la tasa de urbani

zaci6n ha excedido, con JlIucho. la tasa de aumento de la poblaci6n (Sadalla, ste.a, 1978). 

ha visto incluso que el cambiar vi'li-tr en una hábitat urbanizado es un facotr 

muy importante, si no el más significativo. l. enorme y densa poblaci6n urbana p08~e 

un potencial de contacto hQmano no conocido ~ntes. Kir~n otro ~nimal mayor estable

ce habitats donde vivan juntos tantoa individuos; David (1965) señala que eeta masi-

ficaci6n de la roblaci6n 

mamíferos. 

La urbanizac16n ha mostrado un incremento drQm~tico en el dltimo siglo. En 1800 $6-

lo el 3~ de la poblaci6n vivía en ciudades con cien mil habitantes o más. 

siguientes cifras: EnlS:OO la población urbana repreeentaba. 

el 10.~~ de la poblaci6n; la s~iurbana el 8. y la I~ral el 81.2%. En 1948 la urba

na asciende al 2(Yf i la ee:niu1'bana desoiende.. 6% Y la ru1'al .. 74.4fo • En 1960 la 

poblac16n urbana repre~enta el 36.6% de la poblaci6n; la serniurbana el 7.9% y la ru

ral el 55 .. 5~. En 1970 ten6!l'lOS un 45%~ un 6% y un 49,% respectivamente (Monta.!'!o, 1979). 

Estas concentraciones tan grandes y densas proporcionan un potencial vasto la 

interacci6n humana.. Variaa ~,reas urbanas y RUburbanas tiGIlen densidades que exceden 

las mil per~onas por kilómetro cuadrado. En la delegaci6n de Azcapotzalco ~l nd-

ro de habitantes en 1930 sra de 40 mil; en 1970 8soendi6 a 549 mil. En Coyoacán. en 

la.s mismas fechas tenemos una varlaci6n de 24 mil a 347 mil. En Gusta.vo A. Madero no 

habia asentamientos humanos en 1930, en 1970 viven ah! un mil16n doscientas cinco mil 
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perso~l!!l. En Naucalpan había en 1930 10 mil personas, en 1970 hay 392 mil. En Cd. 

Nezahualcolotl no había habitantes en 1930, en 1970 alcanz6 la cifra de 615 mil per

sonas (~ontaao, 1979). 

Én 1800 un individuo podía cruzar la ciudad de Londres {en Aquella 'poca la m48 

grande de Europa) en menos de una. hora. En la actualidad, el 'rea urbana de Londres 

ea de cerca de 40 millas. 

El incremento en el tamaao de 1a8 ciudades puede trazarse en base a la funci6n 

cambiante de las miamas. Hasta principios del siglo nx los centros urbanos eran de

pendiente~ econ6micamente de las 41'ea5 rurales que las circundaban. Las primeras ci!! 

dades fueron centros de mercado l' negocios '1 de, lo más aportante, la. adminiatraci6n 

c"'"'ernamental .. La amplitud de la cidad. se lim! taba a la capacidad de producci6n de 

: • ..! ·~reas agrícolas circundantes que soportaban econ6micamente la masa urbana. 

Con el florecimiento pleno de la revoluci&n industrial, las áreas urbanas ~jpeza

~:;-."'!. ;~ desarrollar un rol ecónómico nuevo e independiente. Con el ambo del ferroca-

108 ce~tro8 que conc~ntraban la poblaci6n fueron locales id~alear&ra la indus

Estos lugares proporcionaron tra1ajadores t ~ercado8, contactos con industrias 

rela.cionadaS t facilidades para el traneporte,. servicios de apoyo como el t:.!'nco t pro

tecci~n policiaca y oportunidades de a~istencia m~dica y educación para los trab~ja-

dores .. 

Las oportunidades económicas creadae por este desarrollo causaron '1 siguen causan

do la migración de áreas rurales a áreas urbanas. 

Origenes del C::r~cimiento d.e la Ciudad de l'i4hico 

Cuando llegaron los eep~~olea en 1521 se estimaba que Tenochtitlan tenía 300 mil 

habitantes, la localización del lugar permitía a los nanuas controlar de manera efi

ciente BU imperial' los dos oceános y Am~rica Central. De aquí que este centro TiO es

tuviera localizado junto al mar. Su engrandecimiento se debió a la subyugación de 108 

grupos indígenas vecinos. 

La primacía de la Ciudad de [-¡ético fue Illuy importante dentro del sist&::r,& urbano cQ. 

lonial, la vida económica era controlada desde la capital, en donde est~ la casa d • 

moneda, t el 11nico consulado del virreinato de la. r.ueva España .. Peticionarios de to

das las escalas sociales y regionales del país tenían que acudir a la metrópoli p~ 
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ra tratar asuntos como concesionee de tierra, licencias cOillErciales, problemas con la 

encomienda de indioe; era. la zona dondo se exhibian modelos, accesorios y estilos de 

la 'IU tima. moda, etc. En 1803 Alexander Von Rumbol t encontr6 una ciudad que crecía en 

forma impresionante, llona de progreeo, on contr~Dte con otras partos del país. Con 

la guerra de independencia, la tasa de crecimiento declin8 y la tendencia continúo 

durante 50 85.08. 

Durante el r&gimen de Porfirio Días se di6 un a~~ento acelerado de la poblac16n que 

luego disminuy6 su ritmo. El combate del bandoler1~ot el fortalecimiento del merea

do interno, la gradual comercializaci6n de la. agricultura y el aumento de la produc

ci6n de materiu primas contribuyeron a crear una infraestructura econ6mica que per

mitf6 un incremento del mercado interno y externo. 

~_ revoluci6n &mada de 1910-1917 trajo consigo transformaciones fundamentales en 

la ej:jÍt:n1.ctura política del paíe. El resultado princip&l de la refoma agraria fue la 

i1~eJr&(llC\n del pe6n dol sistema de hacienda y la modernizaci6n de las t~cnica8 de pe2 

ducci6n rural, 10 que dit5 como cons&cuencia la fOlm<ición d.l capital" l:::l efecto dE' la 

dest~~cc16n de la hacienda fue la migraci6n de 108 campesinos empobrecidoe hasta 108 

centl"OlS más urbani zadOB. La B._forma agraria fue planeada cuidadosa.mente par& en tu 

"altét'Y1ftciones!1 en la produccit5n agdcola q';l6 provendría de la redistribuci6n precipi

tada de la tierra a los campesinos. 

Obreg6n prooedi6 & repil.rtir tierras en aquellaa ~reaB donde el desoontento era ma

yor y procuró evitar difiClutadea con terratenientes, sobre todo de 10B EE un, para 

no deteriorar l&s relaciones diplom'tiea~ entre ambos paíse •• 

Calles (1924-1928) oontinu6 con la distribuci~n de tierras, de manera moderada, 10 

que permitid detener el ~xodo de campesino •• Funda el Banco d. Crédito Agrícola para 

financiar y apoyar el programa de reforma agraria, aunque ~ interés radicaba en la 

industrializaci6n y la construcci6n de obra. de infraestructura. 

Cuando Cárdenas asume la presidencia en 1934 distribuye m's del doble d@ tierras 

repartidas en las do. décadas anteriores. Garantiz6 asiBtencia técnica fir~cieraf O

rientada a mejorar 1 promover el sistema ejidal. Cre6 el Banco Nacional de Crl.dito E

jidal" 

La industria sería llevada & los campesinos, a sus pequefios puebloe, para evitar 

el desplazamiento a la. ciudades industriales. 
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Sin embargo, en 1950-1960 se presenta un proceso de reconcentrac16n de tierras en 

manoe de particulares. En la a.etualidad dos teroios de lu propiedades pri vada8 tie

nen menos de cinco hectáreas y poseen el 1.3,% de esta tierra y el 10% de la tlerre de

dicada a la agricultura. Lo que demuestra que son muy pequeñas para proveer empleo y 

un illf:,"TesO satisfactorio a la familia climpesina. 

Cárdenas créa la Confederaci6n Nacional Campesina, conformada por las lJgas de co

munidades agt~aria8 y uniones campesinas. Que se edhiere al partido gobernante y por . 
BU conduoto se protege y controla a ejidatarios, jornaleros y pequefloe propietarios. 

Por ello; 108 campesinos ae ven envueltos en una trama complicada de relaciones buro

crcHicas: nivel 100al, despu~8 estataly'Y finalmente federal. Los lae08 estrechos d e 

SUB líderea con las autoridades son además un real obet'cu1o para la verdadera repre-

. sentaci6n. L08 mecanis-:nos de control se hacen m~a estrechos conforme las condiciones 

e"~ -económicas se deterioran, ya que los canales de acción se ver~n cirCu.'·H"cri tOI! a las 

,> .. _:.alternativas y vías que establece el medio oficial. 

El ~nfaBis que dieron los gobiernos postrevolucionarios al proceso de industriali

_.' z.aci6n implicó una inversi6n pdblica que caua6 el deterioro del ingreso en el sector 

rural. La econo~da ee vió eeve~~ente afectada la depresión econó~ica lo Que pro-

duce un de!'censo en el ingr'eso y deruanda inhma .. La distribución de tierras 8e redu

jo de manera considerable y la situación en las área8 rurales oblig6 a que algunas 

las abandonaran. 

180 manufactura era la actividadm!e importante en la eoonomía durante 108 treintas .. 

La producción considerablemente, todo laa de: textiles, cervecera, a~ 

car, ~apatoSt jabén, tabaco, cemento, fierro, acero; lo que produjo una corriente ma

siva de migrantes a los centro$ urbanos ( Montaño, 1979). 

La oferta de tr&bajo fue relativamente ~lá8tica en 10$ cuarentas, debido a la ,-ma.

no de obra ·~an alta y al vertiginoso incremento de la tasa de urbanización. 

Los salarios reales no se modifioaron de manera proporcional a 108 aumentos en la 

productividad~ permitiendo un cambio en la distribuci6n del ingreso entre 1940-1955, 

en ganancias y renta, pero no en aueldos y salarios. 

Anla Cuacho trat6 de rectificar el "curso equí vocado" y auspendi6 la dinlmioa del. 

programa de la reforma agraria; los ejido8 colectivos no recibieron apoyo y se inici6 

la liquidaci6n de cOl11pañías petroleras externas, pero al' eat1mularon las inversiones 
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en la manufactura y el comercio. Alemán permitió la flexibilidad de 108 cr~dito. del 

Banco de Mérl,co al sector priva.do. Protegi6 la industria '1 elimin6 las limitaciones 

a la importación de bienes de capital del exterior. 

Conviene mencionar dos características en el desarrollo industrial de M'xico, no 

porque se hayan dado exclusivamente aquí. si no porque aparecen con mayor claridad. 

Primero, la gran importancia que tiene el sector público y la política de interven

ci6nestatal en la economía, bien atrav~s de loa cr'dito8 otorgados por la banoa, o . . . 

por inversiones estatales que se canalizan po diferentes medios. Se ha definido la 

economía mexicana como mixta pu~s en ella pugnan dos sectores fuertes el público 1 el 

privado. En México prevgleci6 hAsta 108 afios treintas el sector ptiblico y ha ido ga

nando terreno el privado t al llegar Q loa ciencuental ~stOB ~timo8 8e sienten un po

cO holgados, Las inversiones pdblicaD han mejorado las obras de infraestructura e 

impulsado algunas industrili!.B como la pEtroqmicae l!:n el período de Echeverr!a pare

.,::,,: :',:"''.7i!1cer el sector pdblico y se preaent:o. un afán de refarmismo. 

La segunda carac~er1stica eB el control estatal de loe sindicatos, lo que ha re~ 

~,t ,ido estabilizar 108 8<UariOS a un nivel muy 1& clase obrera mexicana, prove-

en su no ha la conciencia :1 las de lu-

',g típiCAS dfl1 proletariado industrial, Aceptando complacida. el paternalismo estatal. 

Concentraci6n Metropolitana 

La urbanización privilegiada ea~~vo confinada a tres ciudades: ~éxico, Guadalajar8, 

y Monterrey, ~ue rlicibieron el mi.yor volumen de recursos .. En 1960 todas laa Ci'crrete

ra. llevaban a la capital del pafs. El D.F. no era solamente el centro polítiCO y ad

ministrativo de la. nación, sino era adere'a el centro económico, educativo, social, CU! 
tural, de salud, religioeoe de la hep~bliC&. Su influencia es penetrante, el resto de 

los estados 80n sat~lite8. 

Los factores que hiIll provocado las grandu disparidades regionales eq. l-léxico 8610 

se conocen ~~erficialmente; sin embargo, se hace un esfuerzo creciente por lograr e~ 

plicarlas en detalle. En términos muy general ea se puede decir que el de~equi-

librio es:reerultado de la participación de variables como las geogr~ficaBf hist6ricaa, 

pou tico-administra ti vas, recursos naturales llÚnerales, agua, euelos, flora, faUDa, 

etc,,) .. 
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Densidad Urbana y Comportamiento 

A cualquier paseante de una ciudad se le trata regularmente con modos negativos, 

pues se le asocia con las costumbres y conductas citadinas que son diferentes y peo

res que la8 d.e cualquier otro lugar en provincia. Se dice que la Vida en la ciudad e8 

desagradable, frustrante, mtlY peligrosa y deshum&n1zante. En síntesis, ea artificial 

y aberrante. Adem4i!, todas las ciudades est.1n tranfonnándose y van de lo mü a le 

peor (Itteleon, 1978; pág. 193). 

En 106 ál timos 150 años la tasa de urbani zación ha excedido con mucho la tasa de 

crecimiento de la población (&¿dalla, stea, 1978). v~te este período el crecimien

to en las ciudades ha sido resultado, en primer lugar, de la migraci6n de indi viduoe 

de ~rea. rurales a áreas urbanas. Carnahan, Gove y Galle \1974) encontraron que en 

1870 s610 el 2)~ de la población mundial viv!a en ciudades de 5 milo más personas; 

, 1970 viven en tales ciudadea el 69 % de la poblaci6n. 

NOl!l6lo la. urbani?;aci6n se ba incrementado dramáticament€', sino también se ha en

';;·~·lltrado un incrE'41ento ptiralelo en las tagns de crimcm, di vorc10 y otras T,atologÍa8 

fll)Giales y m~dicas. La Covótriaci6n de esha dos tendencias ha conducido a cie-nt:Ífi-

cr:'" JI planificadores a h.¡:¡; e.ltal!! den!'!idades en árf'~s urbanas puedl"n ser ca~ 

ea de esas patolOgÍas (Kinueyer, 1~(8). De man~ra similar, el pueblo, ha atribuído a 

la qlta densidad la causa de ~lgunas patolOgÍas sociales como la adicci6n a droga!, la 

desorganización familiar, el crimen, los motines, el desempleo, la jubilAci6n, la a

gresión \ Z1u.tr,dck y 1U tman, 1972). 

108 diversos y contr~dictorios puntos de vi en re-

lación al irn.pacto de la alta denl!lid~d en la calidad de vida; algunos han encontrado 

que esta alta d~nsidad conduce al stress por la eBtimu1aci6~ excesiva y por las rela

ciones sociales cB.racter~z¡da8 por el anonimato y la superficialidad (Milgram, 1970# 

Wirth, 1939). 

Booth y Jobn~on (1975); Choldin y Roneck \1975); Freedman, Heshka y Levy (1975), 

encontrRron inconsi~tencia JI efectos escasos de la densidad en lae mediciones ~ue hi

cieron de morbilidad, mortalidad, crimen, alter ... ciones emocionales serial!. Estos au

tores encontraron que tenían efectos más profundos la educaci6n, 108 ingre80e, raza 

y salud de loe padres sobre la salud física y social. 



BaU$, Harpin y Valine \1975} encontraron que el vivir en condiciones de alta den

sidad afecta de manera negativa la naturaleza y resultado de las interacciones socia

les. Freedman, Klevansky y Ehrlleh (1971) encontraron que la alta densidad no decre

menta la eje(~uo16n de una tarea. Lo mismo encontraron Kutner (1973) y Sherrod (1974). 

Loo (1912) encuentra que situaciones de alta densidad se asocian con un decremento 

en la agresi6n y con una mejora en la ejecuci6n de tareas sencillas ( citado por Ep~ 
" tein y f..arlin, 1975). 

La inCOlJelstencis. entre los diferentes resultados reportados, ha conducido a Ul'l 

gran número de autores a especular si el concepto densidad (~rea por individuo) es con

dici6n suficiente para producri la sensaci6n de hacinamiento o los efectos adversos 

sobre la ejecuci6n de tareas y las reacciones afectivas. 

Stokols {1972) ha definido densidad de poblact6n como una ~edidad del n~~ero 

de personas por unidad territorial; y ésta es exclusivamente un indicador físi.co.

ri"pu¡lort (1975) ha descrito la d.ensidad funcional cOUJO el minero de r(-'1'SOflf,.S que den. 

tro detln (-spacio afectan _ las percepciones y el nto de un in-

dividuo (véase Schmidt y Keating, 1979, pág. 681). 

El h",cinamiento, por otro lado, es una e\'aluaci6n cogni Uva que refml ta e n una 

reacci6n af€,ctiva negativa al medio ambiente inmediato .. stokols (1972) SUb>1 ere que, s.in 

embargo, a1n cuando la densidad 8S un antecedente necesario para percibir hacinamien

to, no ea causa suficiente ( Schmidt, Keatingf 1979). 

Altman (1975); Can (1967); Hall (1966) mencionan que las restricciones situado

asi cono los factores sOClales y personales son faotores importantes en la e

valuaci6n negativa del ambiente. 

Nicosiél y col. (1979) proponen que se usa el término "hacinado" en una i1arie~ad 
~ 

de situaciones: falta de privacfa, escasez y congestionamiento de recursos. proximi-

dad muy estrecha a otros (p. 509). 

Epstein (1981) señala~ "Es verdad que la restricci6n espacial ea un componente 

importante; pero si, a un individuo se le coloca 8010 en un espacio extremadamente 

pequeño, se sentir~ apretado pero no hacinado. Para sentirse hacinado uno debe compa~ 

tir el espaoio con otros. Los pro~lemas que se generan por el hacinamiento Bon pro~le-



mas que surgen de las dificultades de la interacci6n y la coord1naci~n de activida

des con otros: 

Contin6a diciendo: Cuando se dice que un ambiente es hacinante, ea porque los re

cursoa esoasearl, laa actividades de una. persona pueden interferir con las de otrae,~ 

la interacci6n interpersonal inevitable, puede distraer a un individuo O crear con

ductas de grupo que mantengan conductas que en ten que el individuo alcanoe sus me

tas personales; mientras que, tambi~n, la v101aci6n de normas espaciales puede incre

mentar la activación y la inconformidad.,. 

Stokole (1972), por su parte, ha enfatizado que el hacinamiento ee una experien

cia subjetiva que no se deriva necesariamente del parámetro físico (citado por Walden 

y Col.. 1981). 

Deaor (197~·) 8ncuentra que el estar hacinado resulta de la recepci6n d. estil!'lula

ci&~ s~~!al exceaiva y no solo de falta de espacio. 

F!'eedman l1979) al revisar la literatura correspondiente, encuentra que los invee

~!e':'..!~:¡~c3.:tienen la impreai6n de que bgsicamen'te es dañi.na para lae perrsonas. Pero, flin 

la investigaci6n en &~bienteB naturales y en el laboratorio les ha revelado 

que, on general, las personas se comport&n igual de bien, o se sienten tan bien corno, 

y igUal de sanos b~jo condiciones de alta asi como de baja denFidad. 

La alta densidad tiene, en ocasiones, efectos negativos, pero también puede tener 

efectos positivos o no tener efectos •• La alta densidad ejerce efectos complejos so

bre el ho~bre, éstos dependen de diversos factores: hist6ricOB, políticos, econ6mi

cos, oulturales. sociales, etc. 

En UD estudio realbado por '1 (1977) 108 reaul tados indican 

que la intr.:tsi6n y la vigilancia por extraños a un grupo de individuos produj eren de 

manera independiente mVt"les altoe de hacinamiento que en condiciones de no jntru

si6n y no vigilancia. 

Foro, Knight y Cn.¡¡¡er (1971) tratan de determinar las reacciones de los sujetos 

ante la proxiwidad espacial inapropiada. Lo característico del estudio es el hecho 

de que los autores ex~loran la experiencia fenomeno16gica del espacio interperBonal; 

es decir, la experiencia del propio sujeto ante la distancia .. El t~mino oUe usan 
" 

para identificar esh estado psico16gico es "distancia cognitiva", y se refiere a 



la estimación que el sujeto hace de la distancia, las creencias, los recuerdos alma

cenados en la memoria, los juicios y loa sentimientos que un objeto despierta en él. 

Proponen que una proximidad inadecuada produce intranquilidad y S9 experiencia como 

no deseado psicológicamente. 

Los resultados fueron: cuando se pedía a las sujetos se aproximaran muy cerca de 

los extraños, S6 generaba primeramente una tendencia de evitación Que se vela ataca

da por una contrafuerza de ir hacia adelante derivada de la necesidad de finalizar 

el experimento. En los grupos de esposo y objeto ocurrió en menor escala esta fuerza 

de evitación, debido a la naturaleza más neutral de la situación. 

Anderaon (1972) augiri6 que en las culturas chinas los espacios personales gran

des no son valiosos intrlnsecamente, y que la existencia de estándares conductuales 

y espaciales bien establecidos reduce la posibilidad de interacciones sociales ~tre

santes. Draper (1973) report6 que entre los miembros de la tribu Kung, en el suroes

te de Africa, es COffi\lD y se prefiere la alta densidad extrema. Sin embargo, el esca-

.. pa peri6dico a áreas de$~rtica$ parece mitigar loa efectos del stress potencial de 

'f> Vivir en densidades altas. Finalmente, Sclunidt, Goldman y Feimer (1976) encontraron 

" que el blanco, el negro y el chicana u.saron en ten.oe diferentes al evaluar el &"!l

:. hiante 

El negro y el chicano, al evaluar el hacinamiento, hacen referencia a un rango 

.más amplio de factores urbanos que los blancos, El fen6meno de hacinamiento fue e~ 

perimentado de manera diferente en los tres grupos. 

Thalhofer \1980) realiz6 un experimento de campo por el cual trató de investig-ar 

si la eabreestimulaci6n prover.!Í4ii'nte de la estinlulación social alta, redunda en un de

cremento de la atenci6n selectiva a objetos, personas y relaciones en eete ambiente 

congestionad.o .. Una consecuencia de esta alteración en la atenci6n sería la transgre

sión a ciertas normas sociales (p~ 175). 

Las observaciones mantuvieron la conclusión de que laa normas de espaciamiento 

se conservaron en densidad social baja, pero ss violaron en las de densidad alta; 

por ra.zones que no eran la falta de espacio .. Las interpretaciones/hechas proponen 

concomitantes de la densidad social alta, especialmente, la estÍL1ulaci6n social ex

cesivs. p y las tendencias acrnnpañantes de atribuir menor importancia a laa pereanas 

10 



y hechoa 80cia1es. 

En un estudio de campo rea.li~do por Willia, Rinck y nean (1978) • se observaron 

1012 parejas de estudiantes universitarios y 212 parejas de sujetos adultos, en las 

filas que se forman a la entrada de la oafetería en la ciudad de Kansae. 8e registra

ron diversas manifestaciones del tocar a una persona. en relaci6n al: sexo, raza y 

partes del cuerpo que se usan rara tocar y ser tocado. 

Los autores proponen que el tocar implica, de manera obvia,intim1dad. de manera 

un tanto similar el espacio personaLmuy pro::dmo. Tiene también obvias implicacio

nes sexuales para los estadounidenses, como lo demuestra Jourard (1966). Henley (19 

73) interpreta esto como una indicaci6n de status y poder. Una preferencia marcada y 

frecuente, y un prolongado tocar, es característico de todos los primates infantes, 

incluyendo al ser humano. Sin embargo, como lo sefialan estos ~timos autores, el to

car a alguien entre adultos y en p~blico ea típicamente poco frecuente. 

Los resul tedos del estudio nos dicen que en loe alumnos uni versi tanos el tocar 

fue mayor para la combinaci6n hombre-mujer. Los negroa era más probable tocaran a 

otro negro y no a un blanco. El tocarse una mujer a otra fue mayor entre mujeres a-

dultas jovenes up~ver6itaria8J pero no hubo diferencia para el caso de loe 

hombres. Los estudiantes tocaron partes person~le8 del cuerpo del sexo opuesto, y las 

personas mayores tocaron partes impersonales. 

Los autores interpretaron la segregaci6n en las tilas y los porcentajes bajos en 

tocar a personas de otra raza como indicios no verbales de prejuicio. Los tabués en 

a la sLhibici6n pública de intimidad perecen ser menoe importantes para loe 

negros de todas las edades. 



PRIVACIA 

Existe un curioso paralelismo histórico entre el interés por la conducta SO

cial en general y el interés por la privac!a¡ aspecto importante de la conducta 

social. Este interés se finca en la antigUedad y su delineación como áreas espe

cíficas se traz6 a principios del siglo XX. En 1908 los textos de Hosa y McDougall 

ilustran la demarcaci6n de la psicologia social COmo área esPecífica. kn 1906 un 

ensayo de Simmel examina la natural~za de lo pdblico y lo privado, y se produce la 

emergencia de la privada como área especIfica de estudio. El paralelismo termina 

aquí, puesto que la teoría e investigación sociopsicológica se desarrolla en los a

ñ.os subsecuentes, y se aborta el interés en la pri vac:!a como fenómeno conductual 

(Margulis t 1977). 

Sin embargo, a partir de 1960 se ha mostrado un inter~s creciente por la nod6n 

de privac!a tanto en las ciencias sociales como en las conductuales, como en otras 

disciplinas U¡~argu1i8, 1974). 

ASPEL:TC3 HISiViUCOS 

Un exam~n detenido de la literatura nos sugi~re tres fas~s en el desarrollo del 

concepto privdc!a: 

l. En esta fase se justifica el interés por la pri vacía con estudios, oCf;ervél

ciones y casos que d~juestran la importancia y viabilidad del conceptojbates (1964) 

analba la utilidad del concepto. Goffman \1963) analiza el tlstigna como 

de una identidad despojada y estropeada. Schwartz \1968) enfoca el aspecto Eocíopsi 

co16gico de la privacia. Weetin (1967) argumenta sobre la relaci6n privacía-liber-



tad. 

2. En esta fase se acepta lo importante del concepto y se busca determinar lo 

que la privac!a es por medio de la exploración siBt~ática. En esta etapa ~gen i~ 

tentos por demostrar las simili~~des y diferencias entre privac!a y conceptos como 

territorialidad; o se analiza la privacía conductual y la no conductual \le~al). 

F~ la actualidad nos encontramos en esta segtUlda fase pero se empiezan a vislumbrar 

los indicadores del movimiento hacia la tercera. 

Las contribuciones en esta etapa están representadas por Altrnan (1974), análi

sis concep".;ual de la privada; Johnson \1974) privad"" CO"1l0 control personal; Kelvin 

(1973, 1977) examen sociopsico16gjco de la privac!a, poder y vulnerabilidad en la 

~tracci6n intBrpersonal. Lauf'sr, Proshansky y 'dolfe (¡97á) alg<l.nas dirnensioneE ana

lHicas de la privada; Laufer y \,~olf~ (1':.i77) privada como concepto y aspedo so

cial; Westin (1967) taxonomía de los estados y funciones de la privacla. 

3. En esta etapa se buscan explic0.cionefl sisternáticéis de los por quéR y c6mos 

de la privada.. Así como tarubién desarrollar estudios empíricos que confirmen, dis

confirmen o generen informaci6n. 

SJ G::TB'ICiJ)(¡S DEL CONCEPJ.'O Phi V A.elA 

'Jolfe y Laufer (1974) exploraron los significados diferenciales, [,rndones y 

referentes conductuales del concepto privac!a. Preguntaron a niños y adolescentes 

de "1 a 19 años qué signj ficaba prí vacIa para ellos. Obil1vieron 39 significados y 

usos diferenciales; pero obtuvieron cuatro significados predominantes: control de 

acceso a la Ílrformaci6n, estar solo, tlno se metan conmigo,", control de acceso a 

espacios .. Estos cuatro sil.;,"11ificados también se han encontrado en otras poblaciones .. 

10s ejecutivos a nivel medio, por ejemplo. consideraron que en su oficina eran 



importantes los siguientes significados: "poder trabajar sin distracciones", control 

de acceso a la información, libertad para hacer lo que uno quiera, control de acce

so a espacios, estar solo (Go1an y Justa, 1976). 

Entre pacientes psiqui~tricos de 11 a 1:; años 108 significados más importantes 

son: estar solo, lograr desnudarse, lograr usar el ba~o, ducnarse, control de acce-

80 a la información (Wolfe y Golan, 1976). 

Marshall (1972) aplicó la Escala de Preferencias en Privac:t~a (PPS) a estudiantes 

y padres. Encontr6 que un grupo enfatizó el control sobre el acceso a información 

personal y sobre el involucramiento con otro (a); el otro grupo enfatizó el estar 

solo, no 881' molestado por otros o por eventos ambientales, ser libre de convivir 

-JO n compañeros. 

Altman (1974) dice "es el control selectivo de acceso al self o al propio gru

po" (p.6). 

Kelvin (1973) "es la negación de las relaciones de poder potenciales entre (u

na persona o grupo) y otros" (p. 254) 

Westiu (1967) propone nes el reclamo de individuos, grupos o instituciones pa

ra determinarse por si !piRmos cuando, cómo y en la L'ledida en que la infon¡¡aci6n ne 

sí mismos se CO:::'UlÚca a otros" (p.7). 

Simmel dice Al tman 1974, que sugiere lo siguiente: "se iguala con control de el: 

tfmulos suministrados por otros, grado de conocimiento ruutuo y diferenciación de una 

persona con respecto a la otra!! (p. 5)" 

"Sirve para maximizar la libertad de elecci6n~ para permitir que el individuo 

se sienta libre de comportarse de una manera p~rticular_ o de incrementar su ran

go de opciones para eliminar ciertas clases de presiones sociales" (Proshansky, 



Ittelson y Rivlin, 1970, p. 173). 

"Como un todo o como parte representa el control de las transacciones entre 

una persona o personas y otra(s), la meta última es favorecer la autonomía y/o 

minimi2:ar la vulnerabilidad !I (I~argulis, 191'1, p. 8) 

Altman (1977) también define privacía de la siguiente manera: la privacía 

sirve para tres fuxlciones: manejo de la inter~cci6n social; b) establecimiento de 

planes y estrategias para interactuar con otros; e) desarrollo y manlenimiento de 

la auto-identi 1ad. 

K~lm~L de la privacia: es la libertad que el individuo tiene para escoger 

y Rp'1 
< :,;,<~:·a él mismo el momento y las circunstancias bajo las cuales, y lo 

medida en la cual demostrará y compartirá con otros sus acti tu

des, creenClas, opiniones y conductas (1977, p. ló9). 

lJerleea y Chaikin (1977) dicen: la privada representa el control sobre la can 

tidad de interacci6n que decidimos mantener con otros. Si uno puede escoger Qué tan 

poco o qu~ tan mucho di vulgar de uno misno a otro voluntariamente, se mantiene la 

privac:!a (p. 102). 

Klopfar y Rubenstein (1972) proponen que la mejor conceptua.lizaci6n que 

hacerse de privacia es verla como un proceso regulatorio que sirve para guiar el 

control selectivo de la estimulaci6n externa al propio self, o el flujo de inform~ 

ci6n hacia otros. De esta forma, la privac!a engloba tanto las restricciones de in

puts \,incluyendo los físicos y bio16gicos), como los outputs. Es un proceso dinámi

co, como su análot"O, la membrana celular, pues es capaz de ajustar su ppr:neabili

dad de manera continua y selectiva \p. 53-54) 

Despu~s de haber revisado algunas definiciones de este concepto, vemos que es 

1($ 



multidimensional, pues las formas por las cuales el sujeto puede percibir y erllibir 

este fen6meno son tall variadas y complejas como la propia persona y el hecho social 

mismo. Sin embargo, los deno~inadores comunes a las definiciones, pOdríamos decir, 

tienen que ver con la cantidad de inf'onnaci6n que el 1ndi viduo exhibe y recibe en 

tres niveles: afectivo, cográtivo y conductual. 

De esta manera, un tanto arriesgada, podemos decir también, que el alcanzar 

cierto nivel de privacía tiene que ver, o se asocia con el alcaazar cierto lllvel 

de madurez o independencia en relaci6n al grupo social. Y haciendo eco de Marshall 

(1972) decir qae la variaci6n en la definici6n de privada representa indicadores 

de-las diferencias individuales en las preferencias de privac!a. 

nHI};J,SIm;;ES DE L.<i PRl VACr A. 

Cualquier sitüací6n de privac!a puede describirse en términos de tres dhensi.Q. 

• 
.. '8S: self-e€,,; ambiental e interpersonal. El sigrdficado y experiencia de privada 

.. ~ cualquier sit~aci6n puede circunscribirse a la interacción de estas dimensiones 

(laufer y \~olfeJ 1977). 

DUSNSH)J\ SELF-l!:GO. Se refiere al proceso de desarrollo que en nuestra sociedad 

enfatiza la individualizaci6n (autonomía) y, como consecuencia, la dignidad perscnal. 

Los te6ricos del desarrollo más importantes concuerdan en que el desarrollo del selí 

8S el proceso de separaci6n del individuo de su ambiente social y físico. Esta se-

paración requiere necessri~ente que el niño e~~eriencíe la soledad (psico16gica 

y ffsica) y deSal'Tolle la habilidad para funcionar dentro de esta soledad de una 

forma u otra. De esta manera en las primeras etapas la soledad LO necesariamente 

es deseada, y la investigaci6n sugiere que puede ser una experiencia negativa, o 

al menos ambivalente, precisamente porque se fuerza y no S9 elige y porqup- el ni-



ño puede temer inicialmente no ser hábil para funcionar 8010. 

La importancia de la soledad no elegida no debería pasar desapercitida. La ex

periencia de la soledad (psico16gica o física) puede Ber un determinante de la ex

perienda futura buscada. esperada, o definida como privada. x;sto significa que 

ciertas el.periencias, aunque no !'le llayan e:í.perienc4ado como privadas, tengan el 

potencial para definir situdcioneB privaQas futuras. 

La exreriencia de ser capaz de funcionar pelo, independjentemente t agrega un 

as¡>ecto cdtico a la relaci6n entre el selí y la privada: la voluntad de elevr la 

soledad cuando se es capaz de funcioflar solo. La elecci6n de estar solo se convier

te en la afirmaci6n de la autonomía ¡jBl seli' (La.ufer y 'Ho1fe, 1977). 

l.lH,r];SlOF .c,j·.bH;F'I'nL. L06 ele:nentos ambientales inflnenci an críticamente la 

habilidad personal paTa percibir, tfUwr y usar las opcionEs disponibles. Esta di

mensi5n a'!lbiental se compone de una serie de eler:,€ntos ~ue act1an como lír-i tes de 

si[nificados y experiencias. Los el emer:tos son sienificados ctí.l turales, interacci6n 

entre convenios socialeS y awbientes físicos y la fase del ciclo de vida. 

Cada uno de estos elementos tiene un componente temporal. ~ elelliento cultural 

el:" resistente al cav,bio, el f'ociofísico est.i sujeto a la modificaci6n corro fUf;-

ci6n del nivel de desarrollo tecno16gico de la sociedad. El propio ciclo de vida, 

ll~va a que el individuo entre en contacto con la privacía en fo~a diferencial con 

el curso del tiempo. Las fases del ciclo de vida están slljetas a cambio como resuJ:. 

tado del desarrollo tecno16gico que a su vez afecta la privacía experimentada en la 

~isma edad en uiferentes sociedades, o en la w.i~a sociedad en diferentes momentos 

hist6ricos. 

Eler.Jlento Cultural. Los mores de una cocunidad transmi tiaos por el loné,'uaje, 



la tradici6n y los valores, constituyen los límites de la conciencia de la privacía. 

Varioe autores señalan que diferentes culturas tienen diferentes patrones y fo~as 

de privacfa; incluso en las sociedades más complejas la perspectiva dominante de la 

comunidad juega un rol dtH.:isi vo en la foroa como el indí viduo define las ~i tuacio-

Ilas de privacía. 

Las exp,eriencias concretas de }Jri vacía se transad ten por medio de la fábrica 

insti tudonal lla.'l'iúda sociedad. Las opciones de la privada son funci6n de las pro-

Diedades eco16gicas y físicas del a'llbiente en que ocurre la conduc"ta. La tecnología 

disponible (puertas, la tubería oculta, las pruebas de personalidad, las computado-

ras), el tipo de tétrea que se requiere, llrunero de personas y re1aci6n que guardan 

.mo éon otro reflejan perfec'ta:rente el tipo de actividad y ambiente que se conda\:;)-

;'ar.1n privados. 

Elerc€nto Sociof:ísico. Los espacios o lugares son alt70 más que simples 8f'truC'-

:::uras. Por S1.4 diseño, actividad y sicnificüdo un ad~uíere su carácter de 

privado. Por medio de la socialización la persona aprende a aceptar, identificar, e 

incluso sentir prívacidad en ciertos lucares y no en otros. 

fideo insti(~a.r y crear de forma no intencional, un conoci-

miento, forma o patrón específico de priva.da. El diser,.o y disponibilidad de wbie,!! 

te crear deseos de tener tipos y montos específicos de privacía. Si 

consideramos 1ae ciudades, Buburbios y áreas rural€2 t los tipos de casa habitaci6n 

prevalentes, los medí Os de trans;)orte y el nivel de estimulaci6n de las -nersonas 

y las cosas, también al tera.n los nedios y condiciones eseIwiales de la pri vacía. 

Lar: dellandas que la sociedad hace a SIlS miembros, en tér:.Jlinos de tareas y ri-

"t1Jales, representan dos eleuentos sociofísicos adiciorlales. Las actividade¡:, ri tu!\.-



les privadas (las actividades sexuales y 1~8 que se realizan en el ba~o) pueden 

considerar~e para garantizar qtle cuando las condiciones tradicionales están ause!! 

tes es cuando tomamos conciencia de ellas. 

Las tarE!as que se demandan parece que operan de una manera más corr,pleja. Si 

la tarea a hacer debe hacerse a flolas la situaci6n puede no 8er vist¡;,. como privada, 

sino co~o poseedora de UH ele'"'lento de 801edud; bajo eEtas circunstancias la 

privacfa puede llegar a ser una !'libertad de didractores". Si la tarea rec:u.í €ere el 

usar a otras personas, su presencia puede no verse como invasora pues no se reladQ 

na con la privac!a. 

Qubás la clave para cOillprender la privada esté 

con el individuo deRde su nacimiento hasta S'u muerte. Los límites a::.bi8!! 

tales cul rurales y sociofíRicos en las positlEs ca 

r8.l1 de manera diferencial a los Í!;oi viduos en las varias etapaR de Sil ciclo 'Ji tal. 

incluso las del c1.clo de vida son 1.0s períodos 

ae t¡ ~mpo dedicados a actividades específicas (sentarse, gatear, paréirse, trabajar) 

varf en funci6n de la carnbiante tecnolog:i"a, los cambiantes patroneE SO cio cul tura-

les y el aD1:dente. 

En varias etapas y edades el individuo necesita desarrollar o cambiar habili

dades, activiJade~, deseos, sentimi~ntos, y por ello se modificarán los patrones de 

privada. 

'l'arnbién el individuo juega diferentes roles a 10 largo de SU vida y é~tos r;Ü'

mos lo llevan a, o lo inhiben, o lo exponen a situaciones di versas o nu'evas de pri

vada. Finalmente, conforme el individuo progresa, la sociedad cambiaconstantemen

te y los patrones de privacía aprendidos para un momento chocan con los nneVOR astí 



los de vida, mores y tecnología. 

En síntesis, la dimensión ambiental (cultural, sociofísica y ciclo de vida) 

circunscribe cualquier situación de privac!d al delimitar la cantidad y forma de la 

privacía (111e se otorga y la que concientemente puede ser deseada o ejecutarla. 

DlHEI,SION INTt;RPERSO!';AL. El concepto que el individuo tiene de las reelas y 

derechos de la privada son reflejo y se refleja en la dimensi6n ambiental y se 

desarrolla y alimenta a la dimensi6n self-ego; se desgasta cotidianamente en la 

dirr~ensión interpersonal en una si tuac:í6n de'i;erillinada. 

Aún cuando a la pri vac-Ía se le equipare con el "estar solo", prevalece en el1 a 

::'>1 <.:>ncepto interpersonal. La privad'a en cualquiera de sus fomas, presupone la 

":3tencia de otros y la posibilidad de relacionarse con ellos. 

La exhí bid6n de esta relación posee dos elerrentos: manejo de la infor:.aci6n 

:-inejo de la interacdón. 

La CO!:lO C¡o.nejo dfl la interacción es real-

. ',Le una foma de r,o interacción con alguien en eopecial, incluyendo el ambi ente 

~ hll.!nanc é 

El a:;:¡bj-er:.te es un¿ fuente de restricción del de la interac-

C'ión. La dispollibilidad de espacios -cuántos, de qu~ tipo, dónde están locali:!idos 

(pl'i vados, no privados) -, y el n'Úruero y relaci6n que se establezca con los 

que están o pueden estar presentes, pueden hacer la diferencia entre privac!a co:no 

enGía de autonon:ía y privada como experiencia de reagruparr.ier.to. 

Una se¿;unda [uente de restriccióll es el rol que juega el índí v-iduo en el gru,po 

irunediato o en el siste!'flB. social. El manejo de la intera.cción se relaciona a los 

derechos y prí vil 08 a.dscritos al propio rol. 



A tr'avés del proceso int.:lrporsonal se desarrolla una sem:dbilida,' "pa.ra manf.~[ ~ 

:la vida cotidiana. El individuo desarrolla un sentido del propio yo set'arado de los 

otros, que reconoce las condiciones bajo las cuales buscará la soledad en 'a inte

racción y aprender~ a usar su ¡"anejo de la interacción para aútoafirt,arse y reagTIl-

~arse. 

l'>Ianejo de la Infor::;¡ación. Gran parte del ~nfasís en la corriente actual de 

per,!"u::.iento sobre privac!a se d! en la divulc"ci6n o no de información con carácter 

• ~il control y la dificultd.J !~ue reT resenta el 

lo tenemos muy pronto en nuestras elidas (:{olfA 7Y L.stufer, 

o de esa inforrr,aci6n 

El acto de divulgar o no in fo r_ladón , no implica qcte autortáticanente la situa

ción SI" ¿ercihi6"como privada o de invad,5n. Un indhi duo tlujeto a una evaluación 

de su p+?Ticonalidad puede proporcionar gran cantidad de r.'aci·1n íntba si la 

persc: cO;1ddeT3. que resultará henéfico. La cTucial es ~U~ es lo que ha-

ce ur~ perso~1il cou;;idere la. si tU3c10n co:no ten "iC3 .• 

Poder"os anali:'ar por lo menos tre2 aspectos brportantes del cálculo que hace 

una :'erson9. de sus respuestas. Pri;'!l.ero, 108 individuos pueoen exhibir varias COfl

due"cas creyendo que con ello pueden n:.anejar la información en si tuacioneB poste

riores y así minirnj zar las posibles consecuenciafl. O pueden rendirse ante el :7'ane

,jo pero usando formé.s protectoras de respuesta (defema, hostilirlad). que def'['v6s 

se le van a atribuir a la per!:lora como características o proble:::aR de su !lersona-

lidad. 

Segundo, los indivinuos pueden si~plemente no hacer ciertas cosas pues su ha

bilidad para manejar la informací6n en un momento posterior, incluso distante, es 

i!!l~rede~cible; o po:rque en el momento actual lo pl1blico o privado del acto no se 



define con justeza. Esto incluye las conductas que no tienen consecuencias negati

vas inmediatas. 

Tercero, el cálculo de la conducta se relaciona a la emergencia de nueva -::ec-

nolo6~~ y al estadio áel ciclo de vida. La persona tiene 

consecuencias futuras de su conducta, en términos de los 

co~unicaci6n que existan. 

decidir las probables 

de registro y 

El elemento crucial del manejo de la inforuaci6n en téminos del cálculo de la 

conducta, es que el individuo con frecuencia no es capaz de e011' la naturaleza 

de lo que tiene que manejar .. 

ALGUNOS ~E::'iPLOS SOBRE P¡\lVil.CIA 

En un artículo escrito por -,,~tma!1 (l::rn) se analiza 1"ill ej de priV8.[ en 

la cultura f1Iehinacu, reportado por Gregor y Roberts. E.'n ~l se proDorciona infurma

ción sobre este grupo tribal resid~nte de la parte central de Bra!':d!. La pril!,~t:l i!!L 

presi6n es que en í'Íehinacu 87.iste escasa pri vacidad .. En un villorrio se local.i: ~~n 

cinco casas comunales alrededor de una pequei'ía plaza circular, de manera tal que 

todos se enteran de lo que hace cada uno. Además, los caminos que conducen a 1<: pI.§: 

za son amplios y rectos, y la gente puede Ber observada a grandes distancias. Los 

habitantes ta'1lbi~n reconocen las huellas que los pieR dejan en el camino arenoso. 

Los ca.'npos de cultivo están tan pr6Y~.mos que todos saben d6nde está tal o cual pe,!: 

sona. De manera siBilar, laR habitaciones no son privadas pues las casas son comu

nales y las paredes no amortiguan el sonido. 

E.oberts y Gregor observaron, sin embargo, que en la tribu existían una varie

dad de prácticas para reg~lar la interacci6n social. Por eje~plo, que había caminos 

y claros en los bosques que las personas 4saban para escanar ne 108 demás) 



er~ tambi~n p~itido abanuonar la villa por varios días. A16éL~as personas tenían 

incluso casas y jardines retirados del lugar donde pasaban con sus familjares 1ar-

gas ~errporadas. 'rambién había sanc10nes contra las eres ent:caran en la casa 

social y religiosa de los hombres. 

Una faceta interesante de la vida en hehitlacu era la del auüa.miento 

, el cual coxprender varios ahos de la vida de la persona. La 1'6-

clusi6n comen7.aba al nacer U-11 nElo, pues la'11adre, el ?aOT8 y el hijo ,e:r::1anecían 

pn una reservación boscosa por van.as se;Gs.naR o meses. El 01ilo a..i. 

el a.~o o rulo y medio. 

El set.'1L.~do período d~ aislamiento oeurrfa cuando el niño tenia m¡eve o diez 

Per.nanecían en una zoca propiedad y :cara ve'!, t6n:fa contac-

to con otros,se les llevaba comisa y agu& pdra asearse. wr<í.nte este periodo, en 

ocasiones hasta de :ioe afios, se enseñaba dI muchacho a (Jue hablaJ:·a oe n:anera. repo-

sada. a que se refrenara en el • a que evi tara resp()nd,~r ernocionalc«mL~. La!'! 

muj eres teman 'U...'1 período de ai slami ento siiJlilar oue a su menarca. 

Ocurr:Can penodos de aislan'liento cuando la J1Uerte de algt.no ce los esposos, o 

cuando alg1it1 hombre se convertia en el líder religioso. 

Roberts y Gregal' interpretaron estos patrones de reclusi6n y apertura como me

canismos que evolucionaron de la cul ture. y peroi tían tener balanceada la apertura 

y la reclusi6n bacia los demás, a trav~s de diferentes mecanismoR y diferentes niv~ 

les de acceso que se ajustan al tiempo y las circun8t~ncias. 

Geertz describió ciertos grupos en la cultura javanesa que aparentemente teman 

escasa privacidad fisica (Citado por Altman, 1977). 

Las familias vivían en casas de ba~bd sin e~nalizadas, las paredes eran delga-



das y de construcción lie:era. r'¡uchas de ellas no teman puertas y los extréUlos po-

dían entrar y salir o pasar de un cuarto ~ otro sin anunciarse. También observó que 

se u~8ban una gran variedad de mecanismos para re~11ar el intercambio social. Por 

Re restringían los contactos sociales, las personas 

mientos, decoro era muy elaboraüo, la gente tenía que hablar suave y trataban a 

fuereños con mucha 

'l'tlrnbull proporcionó rica. informaciór, los pigmeos de Zaire (Altman, 1977) 

conocidos por los Ea , q'le son cazadores cotiUnales y gustan de reunir 

a la gente quien vive en de maneTa tewporal. 

Los pigmeos se separan periódic<L"lente en pequeños grupos familiares y viven a-

partados por dos mese~r después de los -cuales vuelven a la vida co~unal. Sus cno-

zas las y revistefl con hojas y lae reparan ('on frecuencia. La 

11etrddd. al Cdmpo de una famUia o persona nueva puede producir que la puerta de :a 

ch07& se carJ'íe de lugar, especial::ni-'nte si la persona nueva no e:;; muy grata ~~ 0.J.. 

cino. El cambio de lugar de las evita con frecuencia conflictos entre ! t,,·-

tantea. Con frecuencia también, se construyen fuertes empalizadas durante 108 des_ 

cuerdos sprias. 

Al~ire observ6 en el ato16n (,oleía, Pacífico la presencia de reglas muy 

complicadas que gobernaban la interacci6n; las C'<.lales n atribuyÓ al contacto tan 

intemlO entre las personas y la necesidad resultante de minimizar la competencia 

heterosexual y los celos. La población de alrededor de 600 personas se dedicaba a 

la a~~icultura y la pesca y vivía en un ambiente co~unal cerrado, con un contacto 

cara a cara intenso. 

t<..n la limniez_i (»11."1a1 que ee hacía a las vil1aSl, se asiOiaban áreas separa-



das a hO"lbree y l:'Jujel'ee y nunca. tratiijab'111 juutos, no bailahan una con el otro, y 

no se entrenaba al hombre para que comiera junto a una mujer. Las áreas pr6:ximas 

a las canoas y la playa eran prohibidas para las mujeres y los caminos interiores 

del ato16n erán prohibidos para ellos. Si una mujer tenia que pasar cerca rle una 

canoa se desviaba lo más posible. El hombre no pod:a 11e"a1' objetos reliGiosos a 

su casa que era área femenina, ni poM& pasar. aleún rato durante el día en ella. 

Los hOl:1bres y las mujeres que c81drJ.a.ran sol08 LO podían cstenerse a platicar con 

:'t personas del sexo opuesto. Parece ser que en esta cultura la serie de práctica!:! 

de COHtrol de la interacción Bocial pe d~ por el estrecho contacto que pUGde háber 

en un 

La eu] tura ¡fuaree, ~ue habitan el norte de Africa, en grupos 

o 

vestirr,enta estdba consti tuída por una tú:;üca intErior y ropas holgadas d,; f::xterior 

qUe i'bém de J os hombros al tobillo, ademáfe: de un turbante y velo. Los 

VE!st!aú de ;',iinera tal que 8610 sus ojos eran visibles, puesto que el velo y el tur-

bante le cutr:Lm e de la no.riz hacia Este velo se 

usaba con f:::-c,c;J.¡:'ncia, una vez c;ue el horr,bre alc81J?,aba la edad ó.dul te, incluso en 

el domir y el co:ner. indica que este velo es 1í teralmerlte un IDPcan:i f-1:1l0 de 

regulaci6n de los límites, y 8e ajusta y se \luel ve a ajustar para del'I1os::ró.r áner

t.lra o reclusi6n a los deLiás (Al t:tau, 1977). 

Los estudios revisados hasta el momento ponen de fLlanifiesto el ca.rácter uni-

verEal del concepto privéicía. La muestra no es representativa, pero m:ali7a-

do di versas IDmdfeBtacionet" de eflte fer!6meno en diferentes culturas, 10 que nos 11e 

va a pensar que la privac!a puede v!u'iar de momento a momento. de acuerdo a laa 



circunstancias y necesidades de loa individuos; 1 que las.personas pueden optar por 

preferir modos diversos de mantener esta privao!a. 

Revisaremos ahora estudios realizados en el mundo oooidental, para tener una vi. 

a1&n más amplia y acabada de esta variable tan compleja. Taylor y Brooks (1980) en 

una investigaci6n realizada en una biblioteoa encuentran que 1;:,8 mesas de trabajo 

indívidu&les, rodeadas por una mampara, para evitar cualquier contacto con otros ~s

t!muloB, se evalt~ban como más valioFaa que las mesas de estudio en grupo, y se pro

tegian contra los invasores. 

Parke ~ SaYin (1979) estudiaron el UBO de reglas e indicadores de privacidad, en 

la regul&ci6n del acceso por parte de los miembros de la familia a las áreas de la 

casa que pudieran tener un carácter personal, como el cuarto de baño y el dormitorio. 

Encuentran que conforme se desarrolla va haciendo mayor uso de indicadores 

de pr1vacidad física, tal corno cerrar la puerta cuando entra a un cuarto, sobre todo 

cuando ea el de btl.¡)o O el dormitorio" Adem4s, el uso de reglas de privéicidad, tal co

mo llamar a una puerta cerrada se confor",e el nUlO CJ'e<'e. Los pa

dres tocan en las puertas de los baños y dow..i torioe cuando los h.ijos son '!'iayores. A. 

los y a los henr.anos SE' les el acceso al cUf,.rto de bario cuando el 

que lo ocupa va lJ,&durarldo. 

Las conductas varían no 8610 con el nivel de desarrollo del niño, 

sino que taL1bi.~n deterrninadas por el sexo, tanto del ocupante como del que bu! 

ca el acceso al 

hemanas y lo {:ontr",rio 

es 

aCune. El 

frecuente que toquen en el cuarto de las 

con DE.yor frecuencia en 

de las es por del padre, que el tocar en el cuarto de los bijos. l¿ ma

dre parece hacer menos caso si se la puerta del hijo o de la hija; sin embargo.. son 

más discrblnati vas si en el cuarto de baño II o ella, y tocan con mayor fr~ 

cuenc~a cuando es el hijo. 

Los autol~es también encuentran que la proporci6n de niños que cierran las puertas 

de su donnitorio se relacior~ positivamente con el n~ero de habitaciones en la casa. 

El baJío se generalmente, depenc.iendc del m1!11ero de bailoe en la casa. Parece 

ser que se necesita menor privacidad en los nifio8, en casas pequeñas de escasos re-

cursos. 
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Se encontraron dos patronea de interacci6n entre pautas de crianza y privacidad. 

Las madres que son restrictivaa y cohercitivas ejercen mayor control sobre los hábi

tos de pr1vacidad de sus niños y delimitan esta misma privacidad •• En el segundo pa

tr6n tenemos que existe una relaci6n positiva entre el hábito d. tener abierta la 

puerta del baBo cuando los nifios se acicalan con la afectividad de la madre. Tambi~n 

mantienen abierta la puerta cuando se visten, ei la madre muestra una tendencia apro

batoria en sus comentarios. Sin embargo, cuando los nifios se ba~an prefieren cerrar 

la puerta si lamam4 es sobreprotectora. 

Schein (1977) argumenta en su estudio que los psic6loé,"08 del tré:l.bajo y el sector 

legislativo han adoptado una postura limitada respecto al derecho a la privacidad que 

tiene el trabajador. Pues parecen ignorar algunos aspectos sobre sobre la seleccj5n y 

contrataci6n de pE:.l'sonal que la dignidad hU'lJ~ma aai como la eficlencia .. Ce-

menta ~ue la consideraci5n activa. del fen6meno de la privac!a puede reaorientar los 

en términos organizacionales, para reestablecer y fortalecer la dignidad 

2ina en el ambiente laboral. 

,lopiar y !i.ubenstein (1917) tratan de establecer las bases bio16gicas de la priva

.. '.' ~d, para lograr con esto ubicar las manifestaciones particulares del hor:,bre dentro 

<,.m cOLtinuo. en el cual ta"lbién caen 

al reino animal. 

fo~as de cOlliportamlento perte~ecien-

:'eterminan que existen gran cantidad de ejemplos que demuestran que loa animales 

en ur~ forma tal como si un humano estuvie!~ buscando privacidad. Los anima-

é:S pueden buscar a:i , retiro f:rsico o alguna otra forma de evasi6n 

cuya interpretación Comentan que estas formas, aparent~ente diferen-

tes, tienen en co~un una característica regulatoria_ De manera selectiva se controla 

el acceso de eatirnulsción externa hacia el propio yOp o el flujo de información hacia 

otros. 

';iarren y Laslett (1977) analizan en su artículo los conceptos de privada y aecre

to; utilizando dos a~bientes que para ellos son ejemplos claros de los dos fenómenos: 

utilizan la familia y un grupo de homosexuales, que ofrecen la oportunidad de obser

var la pri vélcidad y el secreto respect.! va'llente. 

La diferenc:i.a conductual que encuentran entre privacidad y seoreto es aparente, 



La familia heterosexual, como unidad, tiene acceso legÍtimo a los ambientes en los 

que acontecen ciertas conductas llamadas "privadas". Por lo contrario, dicen los au

tores. los miembros del grupo homosexual - adn cuando tamb1~n tienen acceso a estos 

ambientes- conservan el estigma moral de BU conducta secreta. 

Concluyen su trabajo diciendo que la privacía puede ser un derecho o una obliga

ci6n, mientras que el secreto no es avalado ni requerido por 10B ciudadanos de las 

sociedades o(~cidentalee. La prlv'oLc!a es consensual; la conducta que protege es leg!-

tima para la sociedad y se como no atentadora a los demás. El secreto no es 

(. ":sensual; las conductas que protege son ilegitimas El involucran 0010 los intereses 

;.'" los propios exclu:{dos .. 

","jt.Derlega. y Chaikin (1977) tratan de determinar loa líl:ii tes y características de d08 

(~eptos que suponen funcionan paralelamente en 188 relb.ciones 

son privada y revelacitSn del yo. 

coneaR, 

;;~"é~~~n privacidad como un proceso de regulaci5n que controla el contacto que el i~ 

'.:.duo mantiene con los La revelación o divuleación del yo irs;;plica la 

mí "erbal de información. El ajuste de las entradas y salidas en la autorevels-

el es el fen5meno de la 

el ~~ Iltrol del 

la.'@~lac1óll social. 

de 

de lÍJ:rlites; en la medida en la cual se lllantiene 

variará la privaeidad que el yo tenga en 

diciendo que esto tiene implicaciones para el funcionamiento de la per-

sonalidadf' y que es l:ecesario reconceptualizar fen5meno de la divulgaci6n del yo 

como tes. 

Padersen ,1979) tuvo como propósito en su estudio el dete~nar tipos 

de prlvacidad" basado en el an'lisis factorial de un cuestionario autoaplicable. Los 

. factorsf! de privacidad que identific6 fueron: reserva, aislamiento, estar so11 tano. 

intimidad con la familia, intimidad con los amigos, anonimato. 

H€~os co~entado en párrafos anteriores que la necesidad de privacidad puede variar 

de E. momento, de acuerdo a las circunstancias y necesidades de los individuos .. 

lL~Orat lo que ~bi~n ya h~os revisado, que pueden operar varias 

conductas simult.1nea'IlEmte, para regular los Umi tes. Por ejettlplo, pueden usarse ca-

nales no verbales: el contad:; visual, un contacto fugaz, una sonriaa específica, 



etc. La info11!laci6n refer'ente al yo puede revelarse con respuestas como: salir vio

lentamente de un lugar, romper algo contra la pared; que nos dicen algo de la per

sonalidad que quizás quiere mantenerse oculto. 

En t~rmin08 espaciales los individuos pueden cOBtrolar el contacto al mantener u

na distancia física específica; pueden abrir o cerrar una puerta. colocar mamparas, 

cortinas o alguna otra barrerat!BLcá; Sin embargo, la manera más comdn de regular 

la entrada y salida de informac16n es por medio de la comunicaci6n verbal. 

Dentro de las dimensiones que confort/ian la pr1vada señala'!los la ambiental, y aca

bamos de señalar ahora que ur~ forma de control del acceso a las personas es maDt~ 

niendo el espacio personal, ee decir, manter~endo una distancia física específica. 

Westin sugirió que existen cuatro tipos Msicos de privac!a: soledad, intimidad, 

. li'.nonimato y reserva. La soledad el deseo de estar 8010 y libre de ~,::"r ob8er-

?;~'1,do por otros" intimidad se a la necesidad de tener privada, COJ!IO miem-

:,i.1)d~ulr· grupo que hueca estrechas con los demts 

¡~;; Gse gruPCi. El anonimato es el de estar libre de ficaci6n y 

en un ambiente pdblico. r'inalmente la reserva deH::ribe el deseo de conservar 

personal que se o profana por 

~ 1981) .. 
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ESPACIO PERSONAL 

En forma sintetizada podemos definir el espacio personal como el área que el ser 

humano mantiene alrededor de sí mismo, haoia la cual no pude tener acceso un intruso 

sin generar inconformidad lHayduk, 1978). 

Pedersen tl978) conceptualiza el espacio personal como una. serie de g16bu1os eSP1! 

ciales conc'ntricos, cada uno define una regi~n para cierto tipo de interacciones. 

En otras palabras, el espacio personal ea un 4.rea, que establece el propio indi V! 

duo, la cual le permite marcar loe límites, sobre todo de distancia ffeica, que los 

demis tienen que respetar ante ~l. Bste espacio ea variable, puede disdnuir o incr~ 

mentares dependiendo de las siguientes variables: sexo de la persona, tipo de rela

ei6n que se guarda con ella, situaci6n en la que están inrr¡ersoa, etc. El espacio 

personal es definido como port'til por So~~er (citado en Hayduk, 1978), puea ~ste a

'j'¡:;¡!1iUl:i.n<:L a la persona donde al1a vaya; sus limites, sin ""llbargo, son invisibles, al1n 

·:.jémaO el 1ndi viduo puede optar por 

Por otro ladg 'l'halbofer (1980) nos dice que disbncia que las per~oüas ¡¡,antie-

rr~~ entre sí y 1 as de acuerdo & tiple~ f~ctoree, pero en general tia,!! 

CEl, aer de 18 o \ en los ?::E 00), a J!l(nos que la gente se conozca muy 

d) o que la atm6sf'era se haya definido como íntima. 

INVASION AL ESPAC¡O PERSONAL 

Kmi ecik , \1979) que cuando se invade el espacio perso-

,:¡e puede en el S".J.jeto activaci6n, e \.p .. Zl7). 

1'Uemist, Y.nowles y },atter encontraron que la proximidad de un extraño en un baño, 

prof~uo!a dificultad para orir,&r y pere:istencia (citado en Iuniecik y COl.). Los mis

moa autores proponen que cuando una persona espera para cruzar la calle, se cr€-a un 

estado de activaci6n general si un intruso viola el espacio persor,al. Esto generar' 

un efecto in~ediato sobrQ la velocidad que se utilizará para cruzar la calle. 

Snith y Knolfles ~1979) realizaron dos estudios Con las características sieuientes 

en el cruce de una calle concurrida, un confederado, que podía estar realizando un 

dibujo o no, se estacionaba cerca o lejos de un peatón 10 segundos antes de ~ue el 



semáforo indicara siga. En el primer estudio se dio la. oportunidad de que el peat&n 

ayudara al confederado o a otro c6mmp11oe al decirle que había tirado un bolígrafo. 

En el segundo estudio se míd16 la velocidad al oruzar la calle y S8 encuest& al pea

t6n aoerca acerca de su estado de ánimo respecto al confederado. Los resultados ind1 

cal"On que el invasor no pintor fue evaluado como tnapropiado, produjo una velocidad 

de escape mayor 1 se le dijo con menor frecuencia lo de su bOlígrafo, en comparaci6n 

con el pintor. Al otro c6mplice se le ayud6 menos al inv~dir el espacio personal. 

, Leiblnan encuentra que cU&.TLdo a.lguien se pone sorpreeivamente cerca de alguien, 

se piensa que se comporta de manera nadecuada, ruda, ~on poco tacto, 1 la situaci&n 

ee evaldá riesgosa y se producen una variedad de reacciones incluyendo la huida, im

presiones negativas del invasor, inconformidad y un marcado estado de activaci6n (ci

tado por Smith y Knowles, 1979). 

Fisher y Bj7Ue (1975) encontraron ~ue cuando se invaden hombres y mujeres, el in

vazorgusta menos, ss percibe el ambiente de manera m~s neeativa, se atribuyen moti

vos negativos a la inV8.fli6n (deshonestidad, maldad, de.). 

" A n:anera de síntesis, podemos decir que las irlvasionee al espacio personal se con-

como violaciones a expectativas o de.seos de distanciaruiento interpersonal. Las 

que, en general~ las resul tan de la cercan:!a son 

':e orden afectivo y cognitivo. Patterson, Vorchel y Teddlie, proponen que una inv~ 

-:d.6n crea un estado general de activación inicia una b1~squeda cognitiva de la :.:' 

fuente de la activación. Esta búsqueda es un intento por definir y explicar la acti-

El particular de la activación es resultado de atribuciones 

cognosci ti vas una. hace de las fuentes de '1 las ¡:¡U1:1Q~CI '-."','-"'90 

implícitas del cómo deberían sentirss sn tal si tu,ación. Por supuesto. en ausencia de 

activaci6n, no se ~Scian los procesos de búsqueda y determinación del tono emocional 

(citado por &1th y Y..no-..:les, 1979)" 

Sin embargo, en el estudio reCí.~izado por Kmiecik, Hauear y Banziger (1979), se 

encontr6 que una explicación probable al hecho de ~ue los efectos producidos por 

un intruso al espacio personal sean los señalados, es que se presentan cuando el 

invasor no es atractivo, pues produce miedo y disgusto. En caso de que sea atractivo 

se produce el mismo eatado de activaci6n. pero se atribuye a una emoci6n pseudorom~ 

tica o afiliativa 1 el suj~to cruza la calle a menor velocidad (P. 278). 



Carducci y Webe~ (1979) examinaron sistemáticamente la posibilidad de que la te~ 

dencia oonductual de los individuos tímidos a evitar a otros, puede manifestarse por 

su af'n de mantener una distancia interpersonal mayor que la "normal". Esperaban que 

tuvieran una distancia mayor en interacciones uno a uno, y que la relac16n con perso

nas del sexo opuesto fuera m~s tanes. Loa resultados indicaron que las personas tími

das mantuvieron distancias lnterpersonales mayores, particularmente con las personas 

del sexo opuesto. 

]'ord, Knight y Cremar (1977) trataron de determinar las reacciones de 108 sujetos 

ante una proximidad espacial inadecuada. Los autores exploraron la "experiencia feno

meno16giea del espacio interpersonal", es decir. la ezperienc~a del propio sujeto re~ 

pecto a la d.istancia. ~'l Urmino que usan para identificar este estado c01óg1co es 

"distancia cogni ti va If '1 ee refiere a la estimación el sujeto hace de la distancia. 

creencias. recuerdos al~acenados en la merroria, juicios y sentimientos que Uk~ ob~eto 

despierta en ~l. Proponen que una proxiJ:r,idad inadecuada produce inJ;:rllnquilidad y se~ 

experiencia como no dSP8ada psicológicamente. 

LoS resultados que en i!AlClA1"B. se eLcontraron fueron que, cuando as ped!a ti los s:!! 

jetos se aproxi~aran muy cerca de los extraños. se generaba primeramente una tenden

cia a la evitación, que a BU vez se ve!a atacada por U11.& contr.;;¡fuerza de ir hacia a

delante, derivada de la necesidad de finalizar el experimento. Cu&~do tenían que apr.2 

al esposo (; a un objelo, la fuerza de evitaci6n ocurría a un nivel roenor de-

Goiido a la naturale¡;¡a más neutral de la si tuación~ 

y F'i 11971) el modelo de Altman, hipoteti.za:ron ('!ue la la 
al espacio de la por V! 

gilancia social realizada por extraños indeseables 1 la restricción en el co~por~ 

miento aislamiento-retiro-via en una podían fortalecer la aensaci6n 

de hacina~iento e incr~entar las conductas de escape, en un intento por aligerar el 

stress por este hacinamiento. 

Los indicaron: a) la invasión y la vigilancia produjeron de manera io-

niveles altos de stress, que los niveles que produjeron las condiciones 

no invasión. no vigilancia; b) estos efectos tambi~n fueron adi tiVOf¡~ sie{ldo la inva

sidn el determinante más poderoso del sentirse hacinado; e} 108 sujetos en las condi-
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ciones de invas16n y vigilancia observaron de manera significativa mayor n~ero de 

respuestas de eva8i6n que en las condicones no inv8s1ón- no vigilancia; d) no S8 en

contraro~ efectos importantes en la condición de lugar para sentarse con respecto a 

la percepoión de hacinamiento '1 las conductas de evasión. 

ESPACIO PF.JtSONAL y TBRPJ. TORl.!UJ:DAD 

Estos dos conceptos con frecuencia se traslapan en loa es~~dio8 sobre interaccio

nes espaciales lRayduk. 1918). En este apartado trataremos de definir las caracterís

ticas relevanteé de uno y otro. 

Sommer (1959) distil'.gue amboa conceptos por medio de las siguientes líneas: a) el 

espacio personal es portátil mientras que el territorio 88 relativamente estaeionario;F 

b) 108 límites del territorio generalmente se marcan, mientras los del espacio persa

?lal son invisibles; e) el espaCio personal tiene el cuerpo de la persona 001::0 cEmtro, 

<e ta territorialidad no tiene este centro; d) la 1nvasi6n al espacio personal general

~~nte conduce a la retirada, pero la invasi6n al territorio generalmente conduce a 

~ena2\as o enfrenta~íQntos. 

HACINMlIENTO COMO F'JNCIOU DE LA 1~-VASI0N AL ESPACIO fEhSONAL y LA rtEDUCCION DE 

PlUVACIA 

Diferentes tsor!as como la da Argyle y Dean, la de Altman y la de SUndstrom esta

~~'l ,::"cen que: a) el distanciamiento interpersoBal o privada ea un producto mul ti de ter

por factores como la distancia física, el contacto vi~lal, la orientaci6n del 

y lo de la b) n;i ",':,(>8 

un un valor para la intimidad o privacidad en una interacci6n 

e) las discrepancias entre los inputs que uno recibe y este estándar instigan conduc

tas compensatorias o evasiones para tratar de lograr tL~ ajuste. 

Se ha encontrado gran cantidad de eddencia que sostiene eete principio corr.pensa

torio: a} el reducir el contacto visual mientras m~s prórima est~ una pereona a otra 

y Dean, 1 Goldberg, y Callina, 1969); b) el alejarss o impedir 

con el cuerpo que el otr\) se aprol.'ime rn~s tFel1pe y Sommer, 1966); e) decrementar el 

contacto visual durante la discusión de tópicos basthnte íntimos tElline, Gray, Schu~ 

tIa, 1965; Scherwitz, Helmreich, 1973). 
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Worchel y 'l'eddlie \19'/6} han dwostrado que la distancia interpersonal prorima e

ra un detenninante muy importante del sentimiento de hacinamiento. m"s que lo que p!! 

diera Ber el tama..Yio del espacio. 

Por su parte Altman (1975) insiste en que el haoinamiento se experiencia ouando 

el nivel de .'privada deseado por un individuo ss mayor que Ql que realmente obtiene 

en la interacci6n. Para cierto tipo de actividades, incluso, la presencia de alguien 

independientemente de la amplitud del espacio, puede instigar enfrentamiento por me

dio de la conducta de evasi6n. 

En consecuencia. uno de los objetivos del pregente estudio es demostrar que una 

persona expuesta a reducci6n en BU espacio personal" invasi6n al mismo, y reducci6n 

O elimlnao16n de su privacís. puede percibir un mayor grado de hacinamiento 1 expe-

~~nciar mayor stress e asi como t~~bién mostrar un estado ~e 

~. ' i. vaci6n acentuado. 

Las reacciones que tendr' esta persona evidentemente afectar& los aspectos afec-

cognitivos y conductuales de su de relaci6n, En otras palabras, see-.m 

~~~ el ca8o~ lo que la persona sienta, quiera y realice dentro de sse-medio particu-

~ " y también, lo que la persona dssee 6xnibir de él. 



EL Eb~DIO DE LAS ACTITUDES 

Las actitudes implican axpectativas acerca de nuetra propia conducta y la de loa 

dem~ y se vincu.lan con todos 108 a.spectos de la vida social; por ello, sus m¡~ltiples 

efectos son evidentes. Los gustos. los modales, el estilo de vida y lo moral 80n eJ~ 

pIos que reflejan nuestras actitudes. La visi6n que el individuo tiene de BU nnrndo 1 

el modo en que actda fre~te a ~l pueden ser entendidos observando las actitudes (Ho

Hender, 1976, p. 124). 

A1~tL~as Definicior~8 

Puede definirse una actitud como una organizaci~n aprendida y relativamente dura

dera de creencias acerca de un objeto o si tuaci6n, que predispone a un iod! viduo en 

favor de ur~ respuesta (Rokeach, 1966). 

Thurstone defini6 la actitud como la intensidad de afeoto en favor o en contra de 

":I1'tlbjeto psíco16gico. 

i':u.rphy, if,urphy Y Newcomb consideran la actitud como una respuesta. afectiva, :<!'la

tiv.amente ElE!table, en relación con un objeto. 

lioob, define la ecti tud corno una r~f!lnl implícita, capaz de producir tensión, 

en la del individuo. 

Bro~~ dice que son una disposición a actuar cuando apar~cen las circuntancias. 

y dicen que es ur~ colección de cogniciones, creencias, 

incluyendo las evaluaciones positivas y negativas. todos relacio-

y d~5cr biendo un u objeto 

El estudio de las actí tudes es importante pues consti tu.yen elementos valiosos pa

ra la predlcdln del com.portamiento. funciones específicas y nos ayudan él. 

formarnos Wla idea estable del mundo en que vivimos~ Constituyen la base de las re1! 

ciones de &uistad y conflicto, por ello la importancia que han tenido para la psico

lOgÍa social (Rodríguez, 1976). 

Las Actitudes como Estado i:otiv&cional-Perceptual 

posible imtcrpretar las actitudes como estados motivacionales perceptuales (All 

port, 1955) pues éstas predisponen al individuo a responder mediante la cualidad pe1'

ceptual que implica selecci6n, categorizaci6n e interpretaci6n de la experiencia de 
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acuerr:~) con sua expecta.tiva.s .. Las acti tudes son importantes/pues resumen la experien

cia anterior del individuo en Urminoa de eatados lllotiva,C!onal-perceptual directivos, 

originados por el aprendizaje. Son capaces de distorsiona.r el estimulas en la percep-

':J constituyen un factor acti vador en la conducta de l<il.S personas. 

Rasgos 

El más destacado 

las actitudes ea 

rei'; psico<tl.námico8, 

de las Actitudes 

del análisis de los diferentes tipos de funciones que 

.. _ ..... ", .... Kah; este autor subraya la importancia. de los facto-

ti 1976). 

individuos 

dGl marco de las 

forman la base motivacional son: 

l. la fu..nci6n i del yo, adaptativa o utili t,'lria 

2. La de de valoros 

3" fu."1ci6n de yo 

4" La funci6n de conocimiento. 

L La función alude a las respuestas favorables que el indi v 

ne 9 sus semejantes al 

o consecuci6n de 

actitudes 

en términos de cierto obj 

i:npliaa la i ~' .. " 

con valor eoci'i,. 

stotland serlalaron que las aa tí tudes que cUllIplen una función adaptatlva pued~rvir 

de medio para alcanzar la meta des&ada. o para identificarse con exp",ríenciaa e pr,! 

viamente llevaron a la satisfacci6n de esas me~taSb 

Medi.ante la función de expresión de valores, el iudi vi duo logra la autoer,G;re-

8i60 en términos de los valores que máa apl'ecia; lo conduce a reconocer '1 expresar 

clara.rntHlte~ flUS compromisos .. 

3. 1& funci6n de defensa del yo permita al sujeto eludir el reconocimiento de sus 

propias deficiencias, le permite mantener el concepto que tiene de sí mismo. Es una 

forma de negaci6n 7 evitaci6n. 

4. En la funcidn de conocimiento Katz afirma que 108 individuos procuran infundir 

& SUB percepCiODGS cierto grado de predicibilidad, consistencia y estabilidad. 



has funciones expresadas ~~teriormente están interrelGcionadas y por ello una ac

titUd puede satisfacer varios motivos lHollander, 1976). 

Componentes de las Áctitudes 

Katz oonsidera que las actitudes están conformadas por tres componentes fundamen

tales:. el componente cognitivo que ré.8.ce referencia a la creencia- no creencia; el CO!! 

ponente afectivo que se refiere a la simpat!a-antipat!a; y el componente conductual o 

de acci6n que incluye la diapoaici6n a responder~ 

Para que exista una actitud en relaci6n a un objeto es necesario que exista al[~a 

representaci6n cognosoitiva ~l. Las cT&sncias y otros componentes cognoscitivos 

~conocimiento, forma de conjeturar al objeto, etc.) relativos al objeto, constituyen 

el componente cognoscitivo. 

Muchas veces, sin embargo, la cognici~n que de un ob~\eto es vaga o erró-

nea, por ello. su efecto puede ser poco intenso pero no la intensidad del s-

Para algunos autores el co.,:,ponente afécti vo de actitudes es lo 

de ellas; y por este factor pueden de las creencias y {)pinio-

nes, aunque muchas veces se inte~an a la propia actitud. Roaenberg (1960). 

que"~bo8 componentes el y el ti anden a ser y cuan-

al tera alguno se desencadena la dsstr..1cci6n de la congruencia 

va. 

1> : Bati tudas sociales crean un estado de predisposici6n ti la acci6n que al combi-

narse con una si " ... ~.", ... "vu 

carácter instigador, cuando la eitua~i~n es 

mentas para predecir el COlliportamiento. 

en una 

las actitudes son 

a €Ete 

ele-

Las acti tildes 

en que les gustaría 

lo que laa personas piensan, sienten, asi como el modo 

en r€laci6~ a un objeto. La conducta uo sólo está 

determinada por lo que nos g-ustarla hacer, sino por lo que pensamos se debería de ha-

cer , por nuestros hábi y por lo espera!'!10S BlIceda de ha.-

cer o cual co~a. 

Villegas (1990) dice que es posible indicSJ" doa razones para explicar el fracaso 

de predecir la conducta a partir de las actitudes: 
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a} se ha intentado medir las actitudes respecto de un estímulo inapropiado. Gene

ralmente la medición ha pretendido detectar actitudes a grandes entidades ideales 

(108 negros, la ideolOgÍa, la planif1cac16n familiar) antes que frente a estímulos 

específicos en contextos definidos. 

b) la conducta específica estudiada puede estar completa o parcialmente no 1'e18012-

nada con la actitud medida. A peSar de que ellos son los que creen que una conducta 

est4 determinada por gran cantidad de variables; sin embargo. investigan esa conduc

ta suponiéndola funci6n de una cierta actitud. 

Enfoques Tradicionales en la Medici6n de Actitudes 

Laa actitudes han sido medidas mediante escalas de aeti tud .. cue~t1onariost entre-

vial -:1, tests proyecti 'loe y del 

l:~ medici6n de actitudes se r.ta ocupado principalL de las dimensiones 1'e1ac1o-

nad&~ ~ aspeotos como direcci6n, e intensidad de la actitud. 

úirecci6n de la actitud constituye esencialmente el cognoscitivo, 

formulada. en general, en acuerdo o • El grado de aCtcerdo o de-

ampl!a esta punto de vista pues el valor afectivo, positivo o negatl 

'lO, asociado con la La intE'nsidi\.d de una acti tud es, en similar al 

gra.do, pues 

timiento .. 

La Técnica del 

Eeta t~cnica fue 

de un 

La 

la fw:rrza del 

Semántico 

V.L"<5>'-'_'" originalmente por y sus colaboradores como 

del aigr..ificado .. 

se baeA en tres .,. ... ¡,,"'''';;;;, que for:m16 

de la siguiente manera Díaz Guerrero, 1975). 

L El resultado del proceso de evaluación o juicio puede concebirse como el lugar 

que el concepto (est!nulo) juzgado ocupa en V-ll cont:!nuo experlencl.al definido por dos 

términos {adjetivos) 

2. continuos diferentes o formas en que el significado varía 

son esencialmente equivalentes y, por tanto~ pueden ser representados en 

mensional. 

3 .. Un mbero limitado de estos cont!nuoB se puede u.tilizar para definir el espacio 



sem~tico dentro del cual cualquier concepto (estímulo) puede especificarae. 

Desde las investigaciones iniciales ae han utilizado variadas f'oI'".nas de análisis 

factorial para identifica.r las dimensiones del espacio aelli&ltico. Los diversos proce

dimientos han mostrado una y otra vez la existencia de tres factores lo suflcienteme!!, 

te ortogonales para poderaeles identificar como dimensiones independientes del signi

ficado. 

La dimensi6n de mayor peeo factorial se ha denominado factor evaluativo (E) 1 lo es . 
en la medida en que los continuos bipolares definidos por adjetivos díf~rente8 impli-

can una valoraci6n del estímulo .. En oroen decreciente de magr>.i tud del pt'so ftictorial 

la segunda dimensi6n ha sido identificada como factor potencia (p), en ~1 cual las e! 

.ealaa de adjetivos de mayor peso representan alguna :forma de fuerza y nrtr"".,.. A la te!,: 

.a, dimensi~Sn se le lla.'Jla factor actividad (A), que 108 adjetivos 

Qt:"!'otan movimiento y acción. Loe tres factores cODsti tuyen 10 que se conoce como es-

!¡-..¡~"ti..i.Satridimensional E-P-A del signifioado connotativo. 

Ir~sta t~cnica puede ser usada rara toda clase de estímulos, está compuesta de una 

Berie de escalas que califican cada 

ción de asociacion~s controladas y 

Se da al sujeto cm 

con 108 cuales se le calificar a este 

• Su.s la definen como una CC~ bi na-

(Marfn, 1975). 

y una serie de adj bipolares 

• El sujeto tiene que indicar la 

dirección e intensidad de su clasificaci6n en cada escala se le proporciona. vn 
de este tipo de sería: 

3 2 1 o 1 2 :3 

Generalmente la onf'fl 1 ae 

nominan las posiciones 2 bastante; lae 3 se denominan extremadamente. Se 

dice que la escala mide direcci6n de 1..l.OO (entr(¡ bueno y malo), y la inten.L.:l-

dad de ella ld~ede a • Se da al un estímulo, por ejemplo, cien-

cia, y Be le pide lo en cierto de 

Bon las siguientes: 

l. Constituyen un medio económico y sencillo de obtener datos sobre las reacciones 

de las gentes. Pueden Ber usadas con adultos, nifios, con personas de cualquier tipo de 

vida y cultura .. 
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2. Las estimaciones tienden a correlacionarse y la mayor parte de su covarianza se 

@xplica por las tres dimensiones básicas. Estas dimensiones se han verificado en inf! 

nidad de estudios. 

3. Algunas escala casi son medidas puras de las tres dimensiones. US&ndo algunas 

cuantas medidae puras, puede obtenerse medidas confiables de la respuesta total. 

4. Las medidas E P A son adecuadas cuando se asU interesado en respuestas afecti

vas (actitUdes). Es un enfoque multivariado de la medíci6n del significado afectivo de 

los conceptos. 

5. El D S se ha como medida de BCh. tud en u &gran diversidad de estudios. 

10s resultados de éstos corroboran la validez de la t~cnica para usarse como medida de 

actitud (Beiae, 1976). 

Sin embargo. cuando se &::np1ea como escala de ¿,¡cti tudes hay que cumplir con una E'e-

rie de como serfa seleccionar las escalas, dete~inar ciertos procedimien-

de recolección de forma de presentaci6.n del inat:ru.mento y tratamiento 

dístico y análisis de datos \E~iaet 1970; y D!az Guerrero, 1975) .. 

criterios ten seleccionar las escalas para garantizar adecuación del 

i:nstrtlll'lsnto a de la investisaci6n: factorial elevado e importan

cía las es 

evaluados, pues de eFta manera es 

Las relevantes al 

! If¡enor error de 

Por otro lado§ Dieb y R~'i8e 

de 

se con los conceptos 

10B etos evaluar e~os conceptos. 

med.idas más mayor varianza 

1975). 

cuando se va a. 

con 

actitudes .. 

re-

La forma difundida de el D S es a manera de cuadernillo, en donde. en 

la página las instrucciones, y en siguientes (en el centro y 

te surerior) el a evalwu', debajo las escalas. Se emplea 

una por estímulo .. 

En la del inst:rumento es recomendable que no queden todos los adje ti-

"'loe posi Uvos de un l,¡¡;do "1 lo~ negativos de otro~ Tambi~n se que las 

no queden por 

Una consideración final se refiere a la cáUtidad de escalas y estímulos que Be pu~ 



den ealp1ear en una apli'cacidn. Para ¡¡.plicaciones en grupo, el mlfl1f!I"O de juicios no 

debe exceder a 400 (cuatro escalas para cien eBtfmuloa). ~¡ando la aplicaci6n ea in

dividual el m~rlmo recomendable es 50 juicios (Reise, 1975). 

1i sta Parcial de Eflcalas para ca.da Factor: 

Factor E 

Bueno - malo 

optimieta- pesimista 

altruista-egoísta 

bondadoso-cruel 

~decido-d@6~radecido 

11 -""io-sucio 

Fa.ctclr P 

opaco-tran~parente 

claro-o acUI'O 

bello-feo 

dto-bajo 

importante-insignificante 

cierte-falso 

positivo-negativo 

&ctivo-pasivo 

complejo-simple 
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K:.T'OOO 

f:!:?blema 

Determinar si exiflte alguna relaci6n entre las variables pri vacía '1 ha-

cinamlento 

HipÓtesis .q.o~c.eptua}. 

Una persona que se ve expuesta a la invasi6n en su espacio personal {privacía) 
I 

~1~~ percibi;Vun mayor grado de hacin~niepto. 

Al ~man (1975) insiste en el naCl.:!1?:l.ffiJ.ento Be experiencia cuando el nivel de 

prlvac!a un es el obtiene en la inte-

(1972) define !-:B.ciua;r;ienf.o como un experiencial, en el cual 

loe aspectos de un lid tado son por los individuos 

a él. 

Un vea 1 su dad 

l1riS 6n de iAiyor 

No en la ten-

can 

de por medio de un instrumento, ele

borado en -" (1979)" Este 

fine en 

!',C' ro del 

tir un cuarto gin r:;entir"ge a ti • 
Be definen COJ!,O vuría. tI es 

por lI:f-dio de la escala del di 

la libertadns.ra hacer lo EBtar nervioso con 

los en 

El ccnocer car.as nuevas, 

Tener una 8':lietad la gente me visite, Trabajar sin distracciones t 

al cuarto sin llamar, El emtar sólo. Las Be en mi vida, 

relaciones 
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Las afirmaciones se estructuraron en base a 

da que son definid.os por ',¡eatin (1970). 

cuatro tipos básicos de priva-

Soledad: que refleja el deseo de estar 8010 y libre de las observaciones de los 

demás. 

Intimidad; Be refiere a la necesidad que de prlvac!a tiene W'la persona, que co-

mo míE'h.:nbro de un grupo establecer relaciones estrec.'I-¡aB con otros mienbroe. 

Anonim¡¡d~o: es el de éstar libre de identificaci6n y vigilancia en un am-

Mente pl1blico .. 

Reserva: describe el deseo de o'culta la se 

ha evaluado como o (1979, p~ 

1291); Walden y Col. (1981, p. 207). 

Las afirmaciones tambi6n se elaboraron en base a las consideraciones fH:ch:<¡s 

PederBen (1979) 

f"'lr solo, 

obtenidos en 

~lolfe y 

conduc tual es 

4 a 19 años 

loe siguientes factores: aislamiento, el t'lZ-

intin:idad con 

~~studioa : 

enes y 

fieerlos y 

control de 

acceso a la informa.ción. estar "no ~e rretan conmigo", de acceso a 

fi canos ta:,~bi se han encontrado en otras 

Los ej oficina 

eran sin 

control de acceso 8 la li bartad para h&cer lo que ur:a 

de acceso a t 1 ~ 1 T t (1°76\ es ·,Ei.r :"i0 o ¡JO ant ... us a .;1, /. 

de 11 ti 13 

fui': ron: 9:f'tar solo f usar el cont:r-ol 

de acceso a la (¡lf~ Golf.tI1 (1976) ~ 

16' E"cc¿la de en 

un er~po ~nfatiz6 el control sobre el acceso a infonla-

ci6n personal y sobre el involucra'lliento con otro; en el otro grupo se encontró un 

en estar ~olOt no ser mol por otros o por E';ntales,. f'3er 

de con .. ""l. vil' con 



También se tOllétron en cll.(':)ta los conceptos por 108 autores en la de-

fi.nic16n del concepto privada el cap:ftulo corr.~I'onoienb); serian: 

Klopfer y Rubinatein (1972) quien.s propon&n que la mejor conceptuali f!ue pue-

de hacerse de privacía es verla coruo un proceso re~~atorio que sirve para guiar el 

control selectivo de la estimulaci6n extrena al propio Yo, o el flujo de imform~-

ci6n hacia otros. De esta la pri engloba tanto las restricciOTl<tl.'l de i.n-

puta (incluyendo 108 físicos y bio16eicos), cono outputs. Es un proc~~o 

CO: como EU análogo, la 

de manera continua y (p. 

de ajustar su 

Ce emplearon dos cuestionArlos: UDS. scala de actitudes, COl1(';t 

1 "'"'!tos del Diferencial (l 

,tnrldo ""',,",u<>.c por hlata (1979). 

li-

de acL.tudes 16 !'tE tímIDO, las ClL;-

en el de c&da. 

con releve 

Se empleé 

1. t~cnica se usada boa clase c.e 

serie de escalas que califican cada concepto. la definen como una 

de asociíó.ciones controlé:idae y 

2. un medio y 1"éncillo 

Fueden ser us~das con con el' 

de vida y cultura 

y la mayor 

tres ( potencia, 

dirol':'ndones se han verificlido en Por decir 

La COfU;l una ~c-

ni ca ti va Que usarla y obt~ner los rnürnos r(,s'Ul-

tados Cln la evaluación de los conCf'ptoB D!az Guerrero, Salas (1975, p. 40). 

b" Con:fiabilidad. Gróido en el cuando 

un objeto es medido 
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i. Con/labilidad d$l !ie~. Teat-retest. fiste p:r"vcedimj ento o Ltu'llo 

un r~vel de confianza de 0.85. 

ii. Error de medida. La confiabilidad del instrumento dep~nde de la variación de 

las medidas en las repetidas aplicaciones del mismo. En este sentido, el ~rror ¡~e-

dio medida en las escalas del diferencial eem~ntico es siempre menor a la uni-

dad de la escala, 3/4 de la w.idad escalar y para las 6scala!!l eva-

luativas es de a.lrttdedor de 1/2 de unidad D!az Guerrero, ll975,p. 42). 

iiL Confiabilida.d de puntuaci6n del factor. El da de los r;cB¡l ta-

dos las con ext~i'nol!l , en ger,eral, sólo t·e~ T~-

rieren al factor y pro-

porcionándole al DS un margen de Guerrero, Salas Ü';J'75, p. 43) 

1y~ Confiabilidad del del corrdaciones in-

d1.can, por una 

la utiliza cis 

(op. cit. p • .44) 

vas 

vo de los conceptos. 

mpdida d. ctitud 8n 

Lo~ resultado~ de de 

da d~ Q.cti tud 

Cuando se el DS co¡;:o e1;1c.üa de &cti tudea que cumplir con un.!', rie 

de 

tos de foma de 

Miadistico y (Ht1fle, 1970; Guerrero, Salas, 19(5). 

tit:.ron en 

zar l.&l. ~ 108 tos de la 

factorial elevado e de las escalie;; es d~cir,' que se relacionen si 

ficativarnenh con 108 conceptoe a evaluar, pues de esta manera es más f"cH para 

los ~ujet()8 evaluarlos. Las mó1s TII'!levante5 al 

sensibles, mayor y menor error de I1H'::C 
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Por otro 

de las tres 

usar con pesos altos 

actitudes .. 

V{¡ase en al capítulo en la a DS. LI'iS escalas 

picas del DS con sus respectivos pesos factoriales. As! como tambi~n, la lista paI 

oia! de e2calas cada factor; escalas que se utilizaron para este cuestionario. 

Para la de escalas en su forma fir~l. se siguieron los linea-

propuestos por Heise (1975), y son siguientes: 

La difundida de el lJS es a manera de CUf.' , en donde, 

te 

Se emplea una p~"'Ína por 

En la 

tivos de un lado y 

escalas no 

Una 

En 

sexo, con 

la caS'a es 

A 

de las casas 

!;1€nte lo 

FijRte 

de 

tas para contestar 

pUeS nos dicen CO:JlO r:i t':nsc"n los 

es todos las 

oua 

ulofl 

C5.c:ión 

juicios .. 

a manera de 

gen€re

VJ~.V es en tu en 

si 

o 

. entes 

enr;a el 

de vjvÜmda. en la ciudad de 

ni :¡:J[ e; o sea; 

que ce 

ser y pensar. 

escriba~ tu para que te sientas libre 

conte$tes y no dejes r~et~n-

en todo Cf,SO todas Elcn l,.;en.;:,s 

s que ya. 



mucho ti d@ una vez, en la 

forna corno 

se enunci~ las inRtrucciones contegtar el .Se 

les menciona ~ue en cada hoja encontrar~n un pensamiento corto que tendrán que eva

con adjetivos c&lificativos. 

les dice ti t':rlün que roarCB.r una cruz eD la rayi ta que represente lo que 

en relaci6n al 

lo 

Se les un ej 

bipolar!!'s, y se 183 

(vés.se anexo 2 ) $ 

En las 

escala 

se evalúa-el 

qu.e de t~her 

van las 

al iniciar cada sErie de 

de Ul1 

ti YOS. 

el Rnexo 2 

Al 

y para 

de tu que su cu~rtQ con 

Con T){ 

cito o ",in QU~ 

mucho tu col., 

41 

se es especifica, en 

con cuatro ~gca-

hn con el 

estímulo con sus 1'<:S-

ente 

de 108 tres f¿,ct.ores: 

ra de las tres .. 

s 

y del otro 

a la 

má:s o l'1:eno 8 

( _n-

sido muy complic~do fcte 



Estas indicaciones tan bre'iM7 y e, 1leHl in Rt ru::nen to 

usado. cuál, mide percepci6n de y co~e Be ha m~ncionado se basa en 

éSP6cificacionea por lwata (1979). 

Este invEtstigador ha r~alizado varios estudios en donde se ha interesado por 

ao&117:ar kRp\"!Ctos del del hacin¡;¡rniento. de \me en 

of the perception of ero! 

1979, Vol. 21, 1-9. 

deter~inar si loe 

sona~, 

mo, 

8011 (1977) • 

bndoh, 

individual 

es 

utiliz=:"do ylik e:n 

nar de la 
• lid para este estudio. 5 y 7 pares de 

cuyo fleXo. y 

lil su cuarto con 

ti 

de los 

CURrto pOdrían ser; 

eros con en esta persona fictici ... cor:W.i.r-



2. aquellos de 1 ... ml8;li& raza va. de di 

3. aquellos del mi~o sexo ve. de diferente sexo 

4 .... dultos va. niños 

5. profesore3 V8. como ellos 

II 

5. za Vl!!~ con no 

c,;c1ific~,cione3 VS. con 108 de 

con loe 

fl 

ta de la r:is'a edéid del 

conocer la 

conocer 

y 

En este caso, t""\lbi~n, n030tros su:ponewos como 

de menor 

49 

fi , 

VI'. 

:'0 o 

::ia 

de rt~r-

mayor el 



Sujetos 

El estudio ~e izó con de un del Cel de 

matutino. Se hab16 con el director del 

jetivo8 del estudio y se le pidió, de ser posible, Be 

na mUestra represent~tiva su población lo cual, se 

" hacer un 

dando como reeultado un total de 247 

Se en la con 128 y 119 

entre 14 Y 25 años. 8i~ndo el 

detectó por medio del 

11 ruoa. 

nas con era y con UD 

un rrl.odo de 6 y u.n.Ji mediana Eei 

F.J. de 

a encuestar. Bn 

!<on sim:i 

Elero de alumnos por 

1"a con 

cont2.cto con 

co:",entar la de 

tudio con 

de el Col 

O@í riv/!.'l 

uuciendo ~l de grupos; 

de los por~enoreSt Y se lea pidió su 

quedó de acuerdo con 

la tiplicadón de lOA 

El 

indic¡¡ba al 

11 en 

00-

eé'tudio u-
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y vi vi er1(~a. 

co que de I!.'llo8 

El 

ba de una investigación 

jovenes como ello~. 

comunic6 qU'i! las 

noa permitirían conocer como 

rios eran muy de 

duda 

la 

CUé':ndo 

En 

::olfe, Li:ufer 

no 91ii' 11 ¡;:;ucho el fo y lo áni-

donde 

ha.cinamü~nto y vivhnda en la cual participar!,.n mu-

que ellos diee:en muy pues 

el jov~n mexicano. 

té) con ~no~ 

como J.~s del 

de 

la 

" 

de 

Stokols ( 

( i F 

th ( • Se obtuvi~rCJn 

y 

1,0-

do de fue y !Son l<.:.B 

2. no ~c ~etan 



inc6modo en medio de una reuni6n 

Vivir diez en un 

11. muy ju.nto a alguien 

dos el b;:¡j'¡o l!i.l mÍf,mo th21po 

Ir ]ia 

::::1 

21. 

22. 

car 

:fue-ron El ot-

fue obtener valores 

(vclores Q 

en fueron p 

da f':n rd al 



Los valoreE- e 

mula, tooada de Edw&rcs ( 

, 
L. 

El 

I 

c':.. t :l,.. f 
75 \ \. 

En la tólhla 1 de 

d", la 

Al 

~::> con 

valor ~scRIRr ext 

• cit.) 

o 

contenido ~i.;Jj.ih;r: 'ti \ir c.} e::: un 

el 

se o01;i ;1': 

el 

i 

i 

Q se obtiene con la~ siguientes fórmulas: 

e ::. 1+ 
25 

cir;co en una 

en el 

el r~ngo 

i 

co.lcu16 dinct.'"o..;1:ente en la. t,¡;¡bla 1 , de Pli.j 

un vfilor Q 

1)) Sin 

u.n 



o 1 por f'l1o 

~ de la es-

cp,,1:t cuyo fOP-J.;¡¡to e in1O'trt¡ccioL!!'3 pueden vecTse en el anexo '2.. 

1 ()j '( 

1. 

1 

lo. 

6, 

pl'CC 

La 61&horaci6n del cuestionario <"obre percepci6n de hacin.!i(miento l'!igui6 un 

m¡{s 

la Bección dlSl1omin.ada in8tr'VlLentoa mismo capítulo, 

dos tipoR de 

tipOt 

prejuidi.os. hacinamiento; por 

• Exclu3i 'H¡,meute se pide al un 

aceptarla en su cu"'.rto. 

reunir una 

(¿{ddl, 

calificarlo e 

r~ fii4.ii<4 persona contesta lIue acept""ría a 1, y otra ,me 

lugar 

de 

p. 81). 

o 

unifonnidad en el pr0ce

cElificliciones obtenidas por di

de prueba deben ser 

t~ o!>temin&T t>:l gr .. do de €-"rores de interpretaci6n que h(,!n ddo 

a fin cié e\-i tar C<7;er ,oTI dlof, j'íordefi (1975, p. 22). 

Cronbach (1960, p. 22) define ",1 teHt e,standarizado como aquel ",n el CUÁl ~1 

, aparatos y c~lifi han sido deteminado8 de una manera tan pre-

el :"'''., que .!"Jl'lO puede momentos y Especifica 

;¡~ci ón eíl! ell & contar con normas de tión, 

1) <'!'st""ndari no asegur-.n un !lrc,c~dil)\iento es -
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p~cific~do. Vn test con 

puede> nO t~n<~l4 e~s noma. (po 22). 

La jccci6.n del cuestion~rio sigui6 un proc~dimiento en todos lo~ 

casos, las inBtrucciones también fueron estándar* Los posibles errores de aplica

ción, su,ponemos se JJiilltuvieron consta.ntt!ls en los 247 ca~oa 

3. "lnrt1cR en la prueba I"ide aquellos fen6menos para 1015 

cual~s pido co:nstru!da., por térlto, no esU. influida por el error consbllte" Mo- . 

T<iiles (1975, p. 22). 

La -6.nica pregu.nta contenida en el 

:t''' U1'\ 

d;~1 por loe u!d.8f¡osü,di viduOB en d1fert'Ont .. s o con diferentes conjuntos 

df" vos v,¡rivalentee ( p. 84). 

co~¡o h li~,trt;sd que el individuo tiene pll-

rR ~scoger y B~l~ccic~~r r. el y 1<5 rcuIet~cia8 bajo las 

<¡lee, y lo J."'8 ti.. ~n 1 1 .4.. "t j Y irá con 0-

co!:di 

Lili'S 

dones y c"nouctas Kelmn (1977, r. 169). Pode-

1If1 i)101 viduo mantiene u.n si 

estable en 

ea 

supo-

lf:.:>,,;;(nt.oa, o en diferentes 

f,~tal' ~olos, a veces acom-

¡'id &1 se con cal ificaciones del 1 

al 7. El .Ji ó d polo ¡,egdi vo y el 7 al ti vo. Del!'ipu'e de o b-

itf:irmaci6n 

Pare 1 prut':ha de ft'rcepci6n de hacinamiento, se computó solamente el ntimero 

de n(~rson.; s con l;u'l curel e s convi vil' cad& sujeto. 

S~ real:i ",6 en lugar un .. :n~lisb factorial empleando el .étodo Variroax. 

El .u'l.álisis 8;~ hi:1:o por medio del servicio SPSS del Centro de Servivioe de C6mpu

to de la UNAM. 

El obj~t:L '\10 del an'lisis factori.l<l fue determinar d lu variabh~ que Fie ma-

f~ctor~s en común que aglutinarlas. 



Otra razón por la que se realiz6 el 8 factorial fue el conocer los pe-

sos factorJ.des d.e las diferentes variable. y conocllr as! liU grado de participa

ci6n en la correlación. 

Se us6 el p¡¡quete tesbdíl!ltico SPSS por la flexibilidad que pendte en el for

mato d0 108 datos y la gran c~ntid~d de rutinas estad1stican para la manipulación 

de dato~ y arclllvos. 

PosteriOl"rilNlttl, se aplicó ti..'1iil. correlaci·5ú y reGI'esión rrnll tiple, rue~ noa per-

miten 

ti~tie 

si nUi2!stra v ... ri.ble deoendiente \percepci(,n de hacina.¡ni~nto) man

lineal con el fenómeno de privacfa, que $e eva1u6 con el DS. 

cualeS participiílron 

macion~s d~l VS~ 

a.sul tadM; 

o. 

en los 

Para 1aa emealas del DS no s. re~lizó un an~lisis particular. Log re~ultadoa 

obtenidos entra'ron directamente al aii~lísis factorid y al de rl"'..gre8ión~ S~ obtu-

vieron solamente las medidas de tendencia c",ntral y d~ di 

::nación. 

c"-d,,, Iilfir-

En el an!liBis f~ctoMal se encontraron ~eis factores oue agrupan la totali-

diild d~ La~ .ti 

Haciendo un sí@ de estos ~~ra~ientos principales, en cada factor oh-

las siguienhi'! afi:r¡Jj",cion~8 con liUA respectivos pesos factoriale1i! (matríz 

de factores ~~tados). 

Factor 1 

Tener una amistad íntima 0.59 

Que la gent!~ me vis! te 0 .. 76 

El trabajar sin diAtracciones 0.61 

Lal! relaci0i1e5 "'!listasas 0.71 

Factor 2 

El estar apretujado 0.72 

Eetar :aerviolilo con 108 cuatee 

Sentarse en un rincón 

~et;;r iJ1cÓ~odo en una reuni6n 

0.58 

0.68 

0.69 



~'actor 3 

La libertad para hé4cer lo que uno oui era 

Ir de vaCéi.c:ionea en grupo 

COflocer ;~.i.ra8 nueva. 

esbr f"010 

Eactor 5 

Que se en mi vida 

0.51 

0.83 

al cuarto sin ll~ar 

E8t~r nervio~o con los cu~te8 

Vivir diez I!n u., 

En la 

reerul tados: 

0.69 

0.60 

0.62 

0 .. 88 

43 

0.47 

0.83 

d,!~~,,~:ron convirir los e¡¡tudümtes fue cero 

r~ron convivir con esro comrdíeroB y U1~a 

COfiVi vir con 

La media de la distrl buci6n fu.e 2.7 f el filodo 2 y la llledian& 2.3. 

Al fiel" ~odo el v;¡¡lcr tiene la 11't'cuenci& m",-yor 1980) 

meE; necir los ~studhntes COlivivir con dos peI'¡;'o-

los (139). y en 

El 97¡~ 

lineal mdl tiple 

de 

un nllinero de 

decir que: 

CUlindo Fe re:l~cion.i. 1 ... viirütble vi vina, que d@ esa forma ~e denominó l¡¡ de-

una F de 7. 619, 

y 0.01 ( y 6.78 

Al Tl."'lól.ciorar vi virí .. con el apretuj.ado y vivir diez en un departa'Ilen-

to ml:illtenit!ndo las con~tknteB, se obtuvieron las siguientes F ( 5.4 Y 3.5 ) 

ficativ& al 0.05 y al 0.01 (3.03 y 4.68), la 

si gnific.iiltin. 8610 al 0.05 .. 
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Al entrar' la tercera. variable 

valores \ 5.1, 3.4, 2.1); 

a). ~1tonces, la priroera et 

F 

valores F al 0.05 y 0.01 son 

al 0.05 y al 0.01; la ~e6úOda 

1!!61o al 0.05. 

Al introducir una cuarta variable fila libertad para hacer lo ,!ue uno Ijlli(-ra" 

variable I'lÍendo fic¡,¡tiva al 0.01. b. segunda al 0.05 .. 

Cuando p,ftrticipóUl tod~s las nriablee flll la regread6n, a excepción de "las 

rel'lciones amil!0t08as" C'.1yo y,¡¡¡lor fue l!'JUy bajo y la computudora ya no lo üdrodujo. 

Con V .. 101"""2 F d 0.05 y ,01 (1.7 f 2.06) 

El estar apretujudo 

Vivir diez en un 

La 

Sin 

en mi vida 

lo 

, cuando se 

n.o ~i~ndo 

0.01 

0.01 

0.01 

uno quiera 

0.01 

0.01 

v~ VI ). 

lOlll 

que fi:On. 

0.01 

de correlación en la regl 

CálSOS ee una relaci6n 

) . 
valores €':n Y usar:do log dato", ce h. ecuación de l"éere-

r~;¿dos. 

yos ~le!:,ento¡¡; 

El factor 1 ~ue agrupa 

r;~e v:i. t"i te, trabajar sir; 

exceden con una o 

del DS ~e obtuvieron seis f¡.ctores principlÚl"!". C .. -

se áGl~p~ron en las siguientes categorías. 

IíLfirnaciones tener una iUnistad íntima, que la 

relaciones se ha dE'-

firddo con el rW4:brE' de Indhd.dualidad. 

F:l factor 2 que &:gT'upa el estar apretujado,&star nervioso con l(l~ cUlíLte~, 

~entar .. e en un rincón, estar inc6!!nodo en una reunión, se ha df'flOrninado Anonimato. 

Y:l f ... dor 3: la l:lbertad para h~cer lo que uno quiera, ir de e. 

grupo, COIlocer Cari.i5 nueva~t recibe el Ilotlbre de Divulg¡¡¡ci6n Yo. 
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El factor 4 con lll¡¡¡ afir:llíl.dones ba.1.arse en privado, el estar ~olo;· recibe 

el nombre de Intimidad. 

En el factor 5 tenemos: que B~ entrooetan en mi vida, que entren al cuarto 

y se denomina Heserv¿ 

6 contie;~~; 

UJl 

factor 

lo definelt 

El factor Di'\fulga.ci6n del Y€I 

con los CU¡¡t~l$, cu.yo peso f:s.ctorial es 

lo he1l0B defiD.ido COlllO lo cue gira alrededor de 

~to; lo que ea 01'

Nel~on, Snith (lgel) 

anoni~ato de ~e8tin (p.212). 

el d de eata:r libre 

definirlo como el descubrir, manifestar, 

el hacer s,;: .. b~r una cosa, o el difundir al propio sujeto. 

y Col ( op. cH) introducen lo como 

lo al concepto Reserva de (p. 

La Intimidad es la Jaecésid;ad de r o conductllal O 

íntitno y , en ambient~s o con 'ltJ.uy qu~ridos o 

de 

E;l fo¡,ctor deno:tÍinadQ He81!?J'Va. t 1lestin, 1970) describe el des<lio de mantener 

oc:u1 tao 

i'!nte 

{) slru-

m fa.::tor úl til!1o CO':1Urdd .. d define la fi.cd6n y efecto de relaciom~-

persona~; que define el ser social del indivi0io, 

el tNlto y la &ntr~ dos o más perEonas. 

Es eviél~nte que el del concepto con~iderablemen-

te~ algunos investigadores han enfatizado el aisla~iento, otros la evasión de la 

Bocíal, otroa dicho que la privacia es el control selectivo 

qu,~ se tiene~ labre el acceso al Yo o al propio grupo Al tman (1975). De ahí que 

Pedersen (1~n9) proponga que existen variOR tipos óe acee~o a8i como diferentes 

de Meeso con el curso del ti~:11po (p. 1291). 

Y Chaikin (191'1) definen pri vacía como el control aobre la cantidad 

que n08of;r ~nil'\ffiOB d·ecldimos úcantener con lo~ rje:n~8 (p. 102). 



Al tman (:L977) defh.E\! 

1!mi tes, ea el cual, en 

lit. privac:b. C0lüO el prf¡ce¡¡o de control de loa 

se muestr.li.r! 

a los demlÍiI, y en alguJl.as otr ... s se cierran o alejan de ello. 

y 

(p. 67) 

Por estos argumentos, pie~8o, que 108 factores enco~trad08 ea el anAlisia 

son Y~lido$ '1 fielmente el proce~ de la reguliiciólI d. ~l a información, 

caracteclatic" de la privac:h .• 

Si recor,aa.'llos la clasificació:rt origimal propuesta por Wel!"tiJu inti-

midad, anonilnato, rf:serva. Y ta.mbiélll la de Pederaen: reserva, d~darnientot e-

dad, intimidad con la 

usada por Walden y Col. 

Rncontramos en ~ste 

forma, tal I~a el caiíO de 

Todas est~s 

relac:i 

te la funci6n de 

Los 

cero cor.vi Fa 

dr. l' 
,iS a ew.dro 

t'!efí~la el total de 

e J ya .... ., 
el. "aC,Ot sus 

ti,) ~fecta.I\.n los 

intimidad con 'loa 

al Yo. 

del Yo. 

o que se han definido de otra 

oitd. divulgMi6n del Yo, intimidad y CCf'1l111Í-

sin embargo, por 

por 

su Tlitngo. 

que cinco personáis escogen a 

y el acepta cua.f;-

128 ho:nbre¡¡; y 119 mujeres. 

y muje-res porque en el estudio de '"alden y 

jndican que l.r:..s condicione!!! de vi vil' en en 

10¡::; f!'studiante1i! dieron a la pri vacía Pf"I'O no lae ex-

Ante el hacin.,.Inier.to encontraron una diferente en L'J;llbres 11 ¡ I!

eres tienden a pobre'nilvrar la res, siendo d l.IlS las te:nolil afect ... das. Las 

vacía pero p¡¡,mm 1", ltayor del en loa cuartos .i.testados con r:t~H; ,'tlr;,-

Los hombres no valoran tan alto l. 

tie~lpO en dc::":::!i torios .~te&t ... dos. 

loE" '"utares que hombres y rnujeres pOflt;en 

hacinados y áiferentes mec&niF~os co~tivos y conductua-

les para ad ... ptarse a condicionf's hacinantea. 

Podemos decir que la ni tad de lf¡¡ poLlaci6n estudiantil estudit;da no se elen-

te incómoda al 

olón con cuatro. l:ln la pobl¡¡.¡ci6n prefiere no e'a:t.r hacinada; el!l 



(1972) que i!'f: lai!\ cul tu:rfJ~ cllir~as los 

no flon valiOS08 y 1 de con¡·uc-

es y espaciales bien eEtablecidol! reduce la posibilidad de interacciones I!tto

ataJes 8stres'l.ntes. Draper (1973) report~ que entre lo miembros de la tri bu 

~n el suroeste de fiS comu..., y se ere la alta d~nsidad extre:T:Ja. Sin ~!!l-

, ~l e~oape periódico a de sí mi 

les del etress de vi ,,'ir en den~idadt'H' al h.s. 

Reller, Groff, (1977) que Ut.o de los 

d~ la ~ctual sobre el 

de efectos negativos al"uci",dos a !5ituéctoneli! de- a1ta 

cono Baum, Harpin, Valios (1975) 

¿;;dvl':r¡;;i:. 1& nat-Ilraleza y resultado., de 1 as 

la 

100 (J. 0ue ~~ as~cj. a la alta 

dad un en la ejecución de las 

tareas ~e"cl11as ( 1975). 

a un grao ero de ~utore~ a especular que la densidad 

cor:clusi 'Vos ha 

por lod!,,! 

a psico16e;ic& duo) reo ~e producir 

En el a nuestros d .. tos h~05 encontrado que 

(!10Itt' Que se vio E'f1 al 0.01 i 

n<?vi¡c;:ndo lOig defidcioD/!'S qu~ 1"'e tan hecho a lo~ factores Nflultar;tes, po-

d!!':TioS d¡;:cir ~ut' la vi "rlr!a e:e ba a<"ociado con el deseo de 

!'it¡¡r librtt de id<":rl la !le>cenddad de 1:,e.nteL~r oculta información pergo

B el querer de~cubrir, m~~festar o hacer 

r.~ber alguna cosa personal y l~ nece~id_d de relacionarse oon los dev1'S. 

F:n (1\tr.ól~ palabro"'!!:, los d.Ü08 nos dicen que los estudiantes prefirieron ccnv1-

, ccn::un rh:lucido de personas; con 1 ... 8 cualts se va a ten-

e ~l~~ de nosotros 
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mismos, pero t&mbi~n r.Hmtendre!!!08 oculté'. ói.nte eg,¡¡s perFom.~ que no 

nos interesa que conozcan 

Si record~os en este momento la delinici6:n que de privac!a hace Altrnan (1977) 

es UD proceso de contrel de límites, en el cual, en ocasiones las personas Be mueA 

abiertas y acces.í.bhs a 109 it"m4s, y en otrae se cierran o aleja. 

de ello8.. Podr:i'bos se hit verific,I;;do 1ilña relaci6n. 

Sin elIlblU"go, no todo es mel sobre hojuelas, pues al IiUHI.1izar los estadisti

eo!'! propios de la ree;resi6n j tales como el p f o la n mdl tiple, se encontró lo 

dguiente: 

Blalock (1918, p. 447) flOg que el 

pemi te medir la bondad del .... jude de los puntos 

de corrdaci6n múltiple 

plit.no de lOA mínimos cUi:dra-

doa. El coeficiente obf!il$<rvado ~n los datos fue de 0.29. 

Al evaluar la l que la !¡os c1..ice que cuanto más perfecto 

es el ajuste de la a los cerca est' R de l. 1~ p~ 

porci6n fue de 0.08. 
2 

La t~oría noa dice que cuando R ~e i:cerOi: a O, la r~laci6n ob~erv~da 

~ari~ble3 mantenían otro 

de rela.ei6n, Folícit¡.;",moe ;ji lit computadora un aMisis de dispersión. Tal aná-

li:?if'. no!! que 

Sin 

cual es la fOr:Ja de 

ere co::w investigaci6n futura. 

cxütir otro tipo de 

de los 

entre las 



Acurnul a ti vas S 

1 .37 .63 .74- .96 1.00 2 

2 ,,11 .48 .70 .. 96 1.00 2.59 

3# .33 .. 59 .66 .77 1.00 2 .. 15 

4 .04 .30 ,,61 .93 1.00 3.04 

5, .19 .56 .86 1.0 1.00 2.34 

6 .. 00 ,,11 .33 .70 1.00 3.96 

7 ,,44 .66 .81 .96 1.00 1.77 

8 ,,59 .. 63 .63 .74 1.00 1. -:55 

9 .. 15 .. 52 .74 .. 96 1.00 2 • 

10 ,,04 .04 .,56 .89 1.00 38 

.C7 .11 .55 .85 LOO 

12 .19 .41 .63 .82 1.00 91 

13 .04 .23 .49 • 90 LOO 3 • 

14 .19 .. 90 ,,97 1.00 2.26 

15 .11 .TI .92 lo 

16 .30 .. .74 .78 1.00 

17 ~OO .11 .41 .. 48 1.00 

.11 .. ~37 .74 1.00 

19 .00 .11 . .6; 1.00 

20 .00 .07 .26 ..56 1.00 

21 .14 .73 LOO 

22 .11 .22 .22 .49 l.OJ 

23 .15 .19 . .67 1.00 

• 26 .48 .70 .81 1.00 

25 .22 .63 .93 1.00 

26 .18 .29 .66 1.00 

27 1.00 

.. 04 .. .52 .96 1.00 

29 .78 .93 1.00 2.04 

30 .26 .56 .75 .90 1.00 2.30 

Tabla l. Proporciones AC\l'llulativse y ValOl'éS Escalares 
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Sujeto8 Proporc16n 
Eregido8 Frecuencias Acurnula ti va 

O 5 2 
. 

1 41 19 

2 89 

3 59 79 

4 26 90 

5 97 

6 O 97 

7 1 97 

8 1 98 

9 1 

10 4 100 

11 O 100 

12 O 100 

13 O 100 

14 O 100 

1 100 
-

1I. Prueoo de Eacina¡rd E'.n to 



Variable Media Modo Error S. Desviaci6n S. l>1 edi ana Varianza 

Sexo 1.5 1 0.03 0.5 1.5 O., 
Edad. 16.6 16 O~08 1.3 .4 1.8 

Convive 6.8 6 0.17 2.7 6.3 7.' 

Viviría 2.7 2 0.11 1.8 2.4 3.2 

Apretuj 28.1 31 0.43 '28.2 46.4 

Liberta 40 .. 8 39 0.41 6.5 40.4 41.9 

Cuate S 33.1 33 0.)1 5.8 32.9 33.5 

Vagrupio 48.4 48 0.34 5.; .18 .. 3 27.8 

Rinc6n 29.4 31 0.47 7.4- 29.6 ,4.6 

Dpto 10 33.8 0.40 6.3 40 .. 1 

Conocer 41 .. 5 39 0.29 4 .. 6 41.0 21.5 

Privado 46.2 48 0.41 6.6 41.2 43.1 

Reani6n. 3.").9 33 0.43 'l 31.5 45.4 

Amistad 46.9 47 0.40 6.3 47.2 39.3 

48 0 .. 41 6.5 .2 42.4 

5 47 75 11.8 46.7 140.; 

Vida 34.5 34 0.43 6.9 34.1 4ii7.1 

L1S;;n&r 28.5 O. 6.2 2 

Solo 0.52 8*3 68.8 

45,,2 36 6.9 45 .. 2 118 .. 9 

Tabla !II. fr;edidas de Ter¡dencia Central y de Di de las Yarlables 
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Variabl~~ Factorll. Factor 2 Factor :; Factor 4 Factor 5 F'&ctor 6 

Apretuj 0.08256 0.7óJ~ -0.02229 -0.20023 -0 .. 05047 0.09022 

I.i.berta -0.02114 0.15569 0.68532 0 .. 20135 -0.06731 0 .. 152?~ 

Cuates -0.11107 0.58327 0.11337 -0.32116 0.06144 -0.46802 

Vagrupo 0.;8407 -0.07448 0.60457 0.01876 -0.19827 -0.16038 

Rinc6n -0.20399 0.67776 -O.07}:3B 0.16034 0.0647/ 0.2):)95 

10 0.03391 25359 0.08133 -0.10042 -0.01203 O. 83152 _.-
o. 269 -0.24296 0.62141 0 .. 00038 0,,20~4 -0.00915 

Privado o. -0.22764 0.19690 0 .... 50566 -O.1O:~9 0.00623 

rleunión -0.11219 0.69264 -0.07374 0.10012 0.09051 0.03784 _.,.........-
0.59325 -0.21899 o. 0.05923 -0.01806 0.06639 
-

Gente 0.75931 0.06229 -0.01028 0.10553 0.10176 

Trabaja 0.61009 0.16059 -0.24500 0.35517 .15635 .18521 
. 

da 0.09707 0.04162 -0.0:5873 .O~151 0.88429 -o 
-

Lla'!íar 3})O2 0.41387 0.02086 0.42659 0.04358 
-

8:110 -0.02533 (' • ...1 o. O~.g2925 0.06029 -0.04106 
-

;,,7;istoso 0.70626 -0.19224 0.28490 -O .. OJ691 0.01008 -0 .. 03255 

1 V" ~:s.tr:!z de Factores Rotados 



R m'dltiple 0.29214 

R
2 0.08535 

a2 ajustado 0.02595 

Error Est. 1.7'1056 

Variable Beta 

Apretuj 0.14022 

Dpto 10 0.11776 

Vida 0~09.g5Q 

Liberta 0.10345 

3inc6n 11956 

'eunión 0.12608 

Privado -0.07139 

Llamar -0.06484 

Amistad -0.03949 

Conocer -0.029;)5 

Vagrupo 0.02555 

Gente 0.02121 

Cuates O .. 02'"JOO 

Solo -O 

Trabaja -O.or'JB85 

F 0 .. 05 :::: 1.70 

0.01 :: 2.06 

Tabla 

Análisis de Varian!?'J1 G.L .. Suma de C. Media C F 

Regresi6n 15 67.57039 4.50469 1.44 

Residual 231 724 .. 15431 3.13487 

Error Stand. de B F 
. 

0.05357 ; .. 66 • f 

0.02451 3.16" 4 

0.02049 2.38 l ~ 

0.03699 2. 36' 'J 

0.06468 2.43 te 1f 

0 .. 06187 2.89'1l 1I 

0.05614 0 .. 98 

0.05979 0.84 

0.00609 0.29 

0 .. 06795 0.17 
1 

0.06410 0.12 

. 0.04869 0.09 

0.04437 0.08 

O '13 0.02 

0.02921 0.02. 

e con la variable viviría como ente. 



Variable tI R m1iltip1e R
2 

R simple 

Apretuj 7.62 'tI. 0.17367 0.03(:n6 0.17367 

Dpto 10 5.61)j ~ 0.20974 0.04399 0.15114 

Vida 4.46 *-4-. O.2?854 0.05223 0.10084 

Liberta 3.83 *'k 0.24405 0.05956 0.09999 

Rinc6n 3.36'1<'f. 0.25525 0.06515 0.02058 

Reuni6n 3*22'fc~ 0.21330 O.(}1470 0.13169 

Privado 2.93 ~5 0.28092 0.07892 -0.08895 

Ll&~ar 2.68 lt" 0.28765 0.08274 0 .. 01028 

Ardstad 2.40* 0.28944 0.08577 -0.05060 

Conocer 2.16 " 0.29014 0.08418 -0.02988 

Vagrupo 1. 97 '*' 0.29084 0.00459 0.01803 

Gente 1.81 * 0.29136 0.08489 0.01841 

Cuates 1.67 0.29187 0.08519 -0.04459 

Solo 1.54 0.293:)3 0.08528 -O.O?l52 

Trabaja 1.44 0.29214 0.08535 -O.OO;B6 

Tabla 'VI. Tabla surJlana de la re1aci6n entre la variable vi viria y 

cada una de las variables independientes 
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'."": 1 

A continuaci6n tiene una lieti.:1 de treinta afimacionee, lae CU, les Be relacionan 

con el concepto de Hacinamiento. Tema central de eet~ investigació~. 

Su tarea consi~te en evaluar las afirmacionee y decir qu~ tan favorable o desfa

vorable, eegdn su opini6n, resulta cada una para el concepto hacinamiento. 

Cada afirmaci6n eetá acompañada por una escala de cinco valores, que va de muy de~ 

favorable a muy favorable. Dst~d tendrá que colocar una cruz en el espacio que mejor 

represente su opini6n. L05 cinco valoree eon: 

í~uy 

Desfavorable 
1 

Ejemplo: 

Desfavorable 
2 

Indecieo 
3 

Favorable 
4 

Muy 
Favorable 

5 

Supongamo~ que tenemof'l el concepto tfVida confortable". Una de las afirmacio-

nes del cuestionario dice: 

Trabajar diez horas diarias 

Si evaluamos la afírmaci6n en nuestra escala de cinco puntos, quizás podríamos 

contef5tar: 
X 

1 2 3 4 5 

EB decir, la afirmaci6n trabajar diez hor~s diariaR es muy de~favorable al con

cepto vida conforta.ble. 

Si ante el miStlo conce:pto tuvieram08 la siguiente afimaci6n: "¡'¡anejar un auto¡r;6-

vil totaL'1lente automático", quizá:s ?odríamos responder 
X 

1 2 3 4 5 

Es decir,: que la afírrnaci6n es favorable al concepto Vida confortable. 

Puede usted comenzar, en caso de tener alguna duda; consulte 103 ejemplos. Si 

no se resuelve pregunte al investigador. 
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1. El estar 5010 

2. Que no se metan conmigo 

3. Estar apretujado 

4. Tener una conversaci6n prolongada 

5. Sentarse en un rinc6n 

6. La! relaciones amistosas 

7. Estar inc6modo en medio de una reuni6n 

8. Vidr diez en un departamento 

9. El estar restringido por alguien 

10. Mirar eara a cara 

11. Estar muy junto a alguien 

12. Usar dos el b&10 al mismo tiempo 

13 .. Sentarse con extrarlO!1 

14. E5tar nervioso con 108 cuates 

15. Ser reservado 

16. Dormir cinco en una habitaci6n 

17. Tener una amistad íntima 

18. Evitar la er.:.ci6n 

19. Ir de vac~cíones en 5TUPO 

20. Conocer caras nuevas 

21 .. Que la gentt'! me visite 

22. 'I'rabajar sin distracciones 

23.Libertad para há.cer lo que uno quiera. 

24. Encerrarse todos en un cuarto 

25. Que se me mucho para platicar 

26. B~:arse en priv~do 

Sent.:::.rse ocr:o .a la ¡r,esa 

28. El guardar las distancias 

29. se f:.:ntrOl:;etan en ll:i vida. 

30.. Que entren al cuarto sin llaJf!ar en J_a puerta 
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Anexo 2 

CUB::>1'IONAF.lO 

Edad ____ _ 

Sexo __________ __ 

Con cuAntas personas ~ives en tu casa ______________ __ 

Cuántas recámaras ti~ne tu casa -----------------------
Tienes en tu caea: Bala ____ , comedor , Baño _____ , cocina ______ • 

Tu . casa es: grande ".0' IDcdÜma ___ , pequeña~ __ 

Tu casa. es: Bola t departamen to ___ , departa'l1ento en condominio ___ , 

Departamento en unidad habitscional _____ ___ 

Este cuestionario forma parte de una investigaci6n en la que nos interesa conocer 

c6mo piensa el joven n~xicano en relaci6n a cuestiones como tipo de viviendas ~n la 

-iudad de M~xiCOt &T.plitud de las casas habitaci6n, y lugar d6nde se localizan. 

[~ta no es una prueba, pues lds respue~ta8 no son ni buenas ni malas; o sea, 

~ada joven debe tener su propia opini6n, y por eso te peclirn05 qu~ contestes rápida-

::::ente, lo que tu crf.'SS repref3enta mejor tu manera de ser y pensar. 

Fijate que no te> pedimos que esc!'ihs,8 tu nombre, para que te sientas libre de 

}ntestar como piensas. Solo te pedimos que conte~tes r~pído y no dejes preguntas 

~·~ra contestar después, no hay respuestas malas, en todo caso toda:!!! ~on buenas pues 

n08 ~~cen c6mo piensan los como t6. !{o regreses a pregunta3 que ya contes-

taste para revisarlas, pues perderlas mucho tiempo. Contesta de una vez, en la forma 

como consideras má~ conveniente. 

n¡sTh.UGClOl';ES 

A continuación vas a encontrar u.'1a serie de hojas, en cada una verás un pen?c;¡''Pien 

to corto, y abajo de ~l una serie de pares de adjetivos calificativos separados por 

5iete espacios vacíos. 



¡eno 

Lo que tendrá3 que :hacer es juzgar el pensamiento de cada hoja, en cada uno de loa 

renglones de los adjetivos calificativos. Tendrás que escojer la rayita que represen-

te mejor lo que sientes del pensamiento, en relaci6n a los dos adjetivos, tendrás que 

poner una cruz en la rayi tao 

Cada rayita representa un 6Tado de variación como en el term6metro o el metro. Ca-

da rayita significa una unidad. Por ejemplo para 108 adjetivos bueno-malo: 

_____ malo 

mucho bastante ligeramente igual ligeramente bastante mucho 

o sea, la rayita que eaU más junto al adjetivo bueno indica, t'li pongo ur:a cruz 

, f que algo es mucho muy bueno; si pongo la cruz en la segunda rayita estaré dicien-

,'le algo es bastante bueno; si pongo la cruz en la tercera, diré que algo e::: li-

TIte bu~no. Si la pongo enmedio diré que et:'e es igJal de b~eno o malo. Si 

la cruz en la siguiente raya <lire ahora, que ese algo e~ l~geramente malo; y ei 

la <::l'"lZ va en la siguiente raya ese mismo algo será 

~8taré diciendo qu~ el algo es !:lucho muy • 

X agradable __ 

peligrosa __ 

chica 

para que qued~ m~s claro. 

_x_ 

r;,alo. Para la ul tima ra-

__ ___ de8~~adable 

segura 

_ espantosa. 

_ __ grande 

En este CJso nosotros !él el concef'to escuela. En el pri!:ler re':Et:"16n pusimos 

una cruz en el pri~cr espacio janto al adjetivo agradable, con ~sto estamos diciendo 

que la escuela es muy • En el seg~ndo renglón pusioos la cruz dos espacios 

de segura, con ello decimos que la tscuela es ~éL~ra. En el tercer ren-
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gl6n pusimos la cruz en el tercer espacio dedpu~s del adjetivo maravilloso, y por ello 

estamos 'diciendo que la escuela es ligeramente maravillosa. Por último, estamos di

ciendo que 16. escuela ea ligeramente grande. 

Esperamos que no tengas dudas sobre c6mo contestar, si las tienes pregunta por fa

vor al profesor. Si no las tienes pu~de8 comonzar. Procura ser lo más r~pido que 

puedas. 

Agradecemos tu colaboraci6n pues nos permitirás conocer realmente c6mo piensa el 

joven de M~xico en re1aci6n a los problemas de la vivienda. 



masculino 

d~bi1 

duro 

agradable 

rápido 

viejo 

simple 

escaso 

seguro 

EL CONOCER CARAS h'UEVaS ES 
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femenino 

fuerte 

suave 

_____ desagradable 

le,nto 

joven 

complejo 

abundante 

peligroso 



brillante 

diminuto 

audaz 

hipdcri ta __ 

lindo 

pesimista 

joven 

triste 

EL ESTAR APRETUJADO ES 
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opaco 

inmenso 

cobarde 

sincero 

horrible 

optimista 

viejo 

alegre 

descansado 



despreciable 

maravilloso 

abundante 

artificial 

profundo 

grosero 

soportable 

f':"\mplejo 

duro 

VIVIR DIEZ EJ·: UN DE1Jil2{TAfl.Zl~TO l!!S 

admirable 

eRpantoso 

escaso 

natural 

superficial 

educado 

___ 'insoportable 

simple 

blando 



E~'TAR NERVIOSO CON LOS i...'Ua'1'ES ES 

importante - - insignificante 

desagradable -- ._- agradable 

simpático - antipático 

femenino masculino --
mayor menor 

débil fuerte --
fiel infiel --

viejo joven 

activo -- -- pasivo 
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complejo 

soportable 

p~1igroso 

abundante 

masculino 

sofocante 

aburrido 

":'nteligente 

uesagradable 

LA LIBERTAD PARA HACER LO QUE UNO QUIERA ES 

84 

.-

simple 

insoportable 

seguro 

escaso 

femt:mino 

fresco 

divertido 

tonto 

agradable 



BAI~iiliSE EN PRIVAOO ES 

duro blando 

moderado -- violento 

pasivo - - - activo 

libre -- reprimido 

severo benigno 

fuerte d~bil 

sucio -- limpio 

admiréible - -- despreciable 

bueno -- --
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SENTARSE EN UN RINCON ES 

altruista - -- ego:!sta 

cruel bondadoso 

simpático antipático 

corto largo 

fuerte - d~bíl 

cruel bondadoso --
activo - pasivo 

cansado -- descansado 

rápido lento 



antipático 

admirable 

agrádable 

amable 

menor 

abundante 

frio 

joven 

violento 

J.'l., n~ DE VACACIOJiES EN (;li"ú"'PO ES 

simpático 

despreciable 

desagradable 

desc:ort~5 

mayor 

escaso 

caliente 

viejo 

mOderado 



limpio 

honrado 

viejo 

chico 

descansado 

do 

desconocido 

insoportable 

'l'l<::NEli UNA AKISTaD INTOO ES 

BUcio 

deshonrado 

nu€vo 

grande 

cansado 

lento 

superfjcial 

conocido 

nportatl e 



trabajador 

caliente 

cansado 

d~bil 

transparente 

grandioso 

piadoso 

sucio 

deshonrado 

ES'i'AR INCO¡·iOOO EN UNA JiLmUON ES 
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perezoso 

frío 

descansado 

fuerte 

opaco 

insignifi cante 

cruel 

limpio 

honrado 



a.dmira.ble 

cruel 

soportable 

descorUe 

profundo 

venenoso 

fiel 

peligroso 

f:reseo 

QUE LA G~'TE ME VISITE ES 
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del'preci able 

piadoso 

insoportable 

amable 

supe:rficial 

inofen::d vo 

infiel 

sofocante 



TR .. W.AJAR SIN DlSThACCIOli'ES 

feo bello -
positivo negativo 

enfermo saludable 

fuerte d~bil 

menor mayor 

libre reprimido 

duro ....-- blando 

b,(;tl-vo -- pasi vo 

violento modEraoo 
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QUE SI:; F.:NTROKt,'TAl'i EN NI IllDA 

bondadoso cruel -
importante J " insignificante " -

negativo --- positivo 

enano gieante 

fuerte débil 

l'eprimido libre 

activo pasivo 

}"e;Ylto 

moderado violl"T,to ---



cdliente 

violeúto 

suave 

opaco 

liviano 

chico 

eGoísta 

frío 

moderado 

duro 

grande 

desa.gra ecido 

al t ru:í ~: ta 



odioso 

maravilloso 

falso 

granae 

d~bil 

corto 

poco 

trabajador 

lento 
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espantOGO 

cierto 

chico 

fuerte 

largo 

mucho 

perezo~o 



EL ES'rAR SOLO .sS 

importante --- --- insignificante 

ínco.npleto - -- cOl11;leto 

bueno malo --- --- ---
Se'VfÓ'T'O --- ---
grande --- -- peque.?ío 

reprimido ---- libre 

activo --- --- pasivo 

violento moderado 

caliente *"",,",,'---
frio 



ANEXO 3 

y ahora, ya para tenninar, imaeina que un jovencito o 

jovencita, mAs o menos de tu edad, tiene que comparti.r BU 

cuarto con al[~,.tnos compañeros. 

Con cuántas personas piensas que sería caraz de com~ar-

tir su cuarto E'ste jovencito o jovencita, sin ('ue ] lSv-ira 

a sentirsE' odo 

______________ ~persor,as 

ri do F~y cc:. :telido este cU~8timw.rio 

Graci.as 
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