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RESUMEN 

El objetivo del presente estudio fue investigar la existencia de diferencias en 

la autoimagen de la mujer mexicana, que labora en el .S.S.S.T.E y radica 

en provincia a diferencia de las que fo hacen en el Distrito Federal. 

Se pretendié saber algunas caracteristicas 0 aspectos importantes que 

pudieran variar de un grupo a otro en cada uno de los factores del 16 FP de 

Cattell. 

Se penso en estudiar a las mujeres mexicanas y su autoestima, por ser un 

tema poco investigado, para lo cual se tom6 un muestreo no probabilistico 

accidental o incidental. 

Para realizar la investigacién objetiva de fos rasgos mencionados, se utilizo 

como instrumento de la personalidad el test 16 Factores de la Personalidad 

de Raymond B. Cattell, el cual estA basado en el analisis factorial que 

incluye numerosas investigaciones. Por ello es un instrumento que reune los 

requisitos de validez y confiabilidad necesarios. 

Se realiz6é una investigacién bibliografica que pudiera proporcionar datos 

que la respaldaran y aportaran informacion para este trabajo, las cuales se 

incluyen en los capitulos II, lil y IV. 

Se plantearon dos hipétesis, descritas en el capitulo [V de metodologfa. Se 

tomé una muestra representativa integrada por 300 sujetos femeninos, tal 

muestra se dividid en dos grupos; mujeres que laboran en el 1.S.S.S.T.E. y 

radican en provincia y mujeres que laboran en el |.S.S.S.T.E. y radican en el 

Distrito Federal. Los cuestionarios se aplicaron en grupos de 25 personas en 

el lugar de trabajo de cada grupo. 

Las respuestas al 16 FP de Cattell fueron calificados en forma manual, se 

usaron los puntajes brutos para realizar el procedimiento estadistico (como 

se detalla en el capitulo {V). 

Los resultados mostraron que respecto al lugar de residencia si existen 

diferencias significativas.



INTRODUCCION 

Esta investigacion nace de la inquietud por conocer algo mas a cerca de la psicologia 

de la mujer, especificamente el concepto que tiene de ella misma, nos interesa saber 

cual es su autoimagen. 

Particularmente nos interesa saber la autoimagen de la mujer mexicana en dos 

niveles: las mujeres que laboran en el sector gubernamental y que radican en 

provincia a diferencia de las que lo hacen y radican en el Distrito Federal. 

Resulta fundamental la percepcién que tiene la mujer de si misma, de su femineidad, 

que puede sefialar inclusive, la manera en que ella se enfrenta a la vida. 

En cuanto nos planteamos este tema, se empez6 la recoleccién de la literatura al 

respecto, nos encontramos con que esta, en terminos generales aborda el objetivo de 

una manera fragmentada y dispersa. 

Obviamente no se trata de escribir una obra definitiva, nuestro proposito es tratar de 

aportar un estudio mas a la literatura escrita acerca de la mujer mexicana. 

Trataremos de englobar los factores sociales, culturales, econémicos y dar relevancia 

al aspecto psicolégico, para no caer en una vision fragmentada de este proceso 

femenino. 

Pensamos que es importante la aceptacién 0 rechazo de si misma, ya que es de esta 

manera como se desenvolvera y/o actuara en su rol femenino. 

Son muchas las interrogantes que van surgiendo a lo largo de una investigacién, las 

respuestas por mas que se busquen parecen escasas ¢ insuficientes, sin embargo, 

trataremos de abordarlas con la mayor sencillez posible, para tratar de obtener 

consecuentemente, mayor calidad. 

Il



Como ya mencionamos, esta investigacién parte de la duda de saber que concepto de 

si misma tiene la mujer mexicana, para esto abordaremos dos sectores de la 

poblacién mexicana, tomando una muestra del estrato de provincia y otra del 

Distrito Federal. Al mismo tiempo se realizara la division de las mujeres por grupos 

de edades, los cuales son de 21 a 30, de 31 a 40 y de 41 a 50 afios de edad. 

Deseamos que el presente estudio contribuya al mejor conocimiento de la mujer 

mexicana, asi como 1a posibilidad de realizar nuevos estudios para enriquecer la 

literatura existente de la psicologia del mexicano. 
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CAPITULO I 

IMPORTANCIA DEL ESTUDIO 

La importancia de esta investigacién radica en aportar un estudio mas a los ya 

realizados sobre la mujer mexicana, que en este caso, centrara su atencién en la 

autoestima de la mujer mexicana. 

Teniendo conocimiento de que los estudios en relacién a este tema son escasos, se 

aportara una investigacién mas a la literatura ya existente. 

La necesidad de aceptacion y difusién, asi como el conocimiento de a autoimagen 

de la mujer mexicana, representan un valor en lo relacionado con la psicologia de la 

mujer. 

Asi mismo se trata de crear la necesidad de levar a cabo estudios similares, de 

amplia cobertura, para tener la seguridad de que lo que se hace en este campo 

ayudara a tener un mayor conocimiento acerca de la percepcién que la mujer tiene 

de si misma. 

La relevancia de este estudio estriba también en conocer los obstaculos ¢ 

impedimentos que la mujer ha ido superando a través del tiempo. Este campo se 

encuentra ain poco explorado, y los recursos bibliograficos e investigaciones son 

escasos, en el caso de México existen pocas investigaciones, pero este es un terreno 

que cada vez logra mayor relevancia y se hace mas necesaria la investigacién que 

abarque también sectores mas amplios de la poblacién, como son el social, 

econdmico y cultural. 

Fl estudio se realizard mediante la evaluacién del cuestionario de personalidad 16 

FP de Cattell forma A.



De esta manera surge la posibilidad de que estudios de este tipo complementen la 

informacion existente de la mujer mexicana. 

El objetivo primordial consiste en predecir inicialmente las posibilidades de 

diferente concepcién de autoimagen en mujeres que laboran y radican en provincia, 

a diferencia de las que lo hacen en el Distrito Federal. 

Sin embargo no se debe olvidar 1a altemativa de que este proceso de autoimagen 

tenga sus bases en las etapas iniciales del desarrollo tanto a nivel familiar como 

escolar; por lo que surge la necesidad de revisar y orientar convenientemente dichas 

etapas, en armonia con los imperativos y cambios sociales y econdmicos, a fin de 

lograr el surgimiento de mayores posibilidades de intervencién en la vida de la 

mujer.



ANTECEDENTES 

ESTUDIOS SOBRE LA AUTOESTIMA 

Korman (1968), realiz6 una investigacién en la que traté de probar las siguientes 
hipdtesis con respecto a la autoestima y la satisfaccidn en el trabajo. 

Dice que se pueden establecer ciertas conclusiones relativas a la naturaleza de la 

satisfaccién laboral y a los factores que la determinan, tomando como conceptos 

fundamentales los de equilibrio, equidad y rectitud. Por otra parte agrega, que las 

personas parecen que se encuentran satisfechas con aquellos trabajos que son 

coherentes con los conocimientos que tienen de si mismo y de los demas. Por lo 

tanto, en el grado que una situacién esté de acuerdo con el concepto que una persona 

tiene de si mismo en relacién con su capacidad para ser competente y satisfacer sus 

necesidades, en ese grado esa persona se considerara satisfecha (1) (ver notas 

bibliograficas). 

Carol J. Erdwins, Jeanne Millinger y Zita Tyer (1981), realizaron un estudio para 

determinar si habia diferencias en la autoestima en mujeres jovenes, de mediana 

edad y mayores. Los grupos de edad no difirieron significativamente en el nivel 

general de la propia estimacién, sin embargo, pudieron ser discriminados en los 

aspectos mAs especificos de la autoestima. De 40 a 55 afios se reportaron més 

sentimientos positivos en sus relaciones familiares y moralidad, que los de 18 a 22 

afios, Las mujeres de mas de 60 afios comparadas a otros grupos de edad demuestran 

mas defensas y dan también mas respuestas similares a un grupo de diagndésticos 

psicdpatas (2). 

Lowenthal, Thurnher y Chiriboga (1975), encontraron que en las mujeres de edad 

madura, la mitad de ellas con trabajo remunerado tenfan un autoconcepto mas bajo 

en comparacién a las mujeres mas jévenes o mas viejas (3).



En contradiccién con estos resultados, Neugarten (1968), nos reporta que las 

mujeres de edad madura, expresan mas sentimientos de autoconfianza y perciben esa 
edad como una etapa en la que se tiene gran libertad para usar capacidades (4). 

Bonilla Mufioz Martha (1986), realizé una investigacién en la que se encontré, una 
diferencia estadisticamente significativa en autoestima entre las mujeres 
profesionistas y las mujeres no profesionistas, siendo el primer grupo el que mostré 
un mayor puntaje en la autoestima. Se observé también una interaccién significativa, 
entre el estado civil y el ser o no profesionista, en la cual las mujeres profesionistas 
manifestaron un mayor grado de autoestima que las mujeres casadas profesionistas, 

fueron las casadas las que obtuvieron un mayor puntaje en la escala de autoestima. 

Estos resultados apoyan la posicién de Pedrero (1977), quien afirma que las propias 
mujeres, al no tener un trabajo remunerado aceptan una imagen desvalorizada de 

ellas mismas y en esta medida contribuyen a perpetuar una ideologia de sumision 

hacia la explotacién (5). 

Lucy Reidl (1981), de 1a facultad de psicologia de la U.N.A.M, llevé a cabo un 

estudio denominado "La Estructura Factorial de la Autoestima de Mujeres del Sur 
del Distrito Federal". En dicho estudio realizé el analisis factorial de una escala de 
autoestima, escala que se aplico a 418 mujeres de 15 a 35 afios casadas y con hijos. 

Se encontraron 2 factores de la autoestima: una dimensién positiva y una dimensién 
negativa. Asi mismo se sugiere la posibilidad de la existencia de un factor general, 

bipolar, que subyace a ambos factores (6). 

Gilda Gomez (1981), también de ta facultad de psicologia de la U.N.A.M. realizé 
una investigacién de la autoestima en la formacién de expectativas y la relacion 

entre autoestima, expectativas y comportamientos dentro de un contexto definido por 
la ejecucién de una tarea. Se utilizé una muestra aleatoria de 70 sujetos. Se encontrd 
que los sujetos que obtuvieron altos puntajes de autoestima, presentaban 
expectativas de éxito en la tarea que iban a realizar. En tanto que los sujetos con baja 
autoestima anticipaban un fracaso en la misma tarea. Asi mismo se encontré que 
ambos sujetos pensaron que sus compafieros se formarian las mismas expectativas 
de éxito o fracaso al respecto de los primeros, que las que ellos realizaron de si 

mismos (7).



Asi mismo Coopersmith (1976), citado por Reidl, encontré que las personas con alta 

autoestima se acercan a las tareas y a las personas con expectativas de éxito y de que 

seran bien recibidas, en tanto que las personas con baja autoestima desconfian de si 

mismas y esto constituye un obstaculo para el establecimiento de las relaciones 

sociales amistosas y de apoyo. Este mismo investigador encontré que las personas 

creativas obtuvieron altos puntajes en autoestima (8). 

Por su parte Wylie (1961), citado por Reidl, encontrd que la autoestima esta 

significativamente telacionada con la satisfaccién y el funcionamiento personal 

eficiente. Asi mismo observ que las personas que buscan ayuda psicoldgica 

frecuentemente sufren sentimientos de desvalorizacion e inferioridad (9). 

Rosenberg (1965), realizé una investigacién con 5,000 estudiantes jévenes, sus 

resultados mostraron que fueron altamente depresivos: el 4% de aquellos que 

obtuvieron alta autoestima y el 80% de aquellos que obtuvieron baja autoestima 

(10). 

Por otro lado Lily Barén (1985), en su tesis doctoral "Autoestima, Autoridad 

Parental y Conflicto Familiar" buscé la interrelacién entre estas variables. Utilizé 

una muestra de 74 parejas parentales (n=148), padres de nifios de escolaridad 

primaria de clase socioeconémica baja. Sus resultados confirmaron Ja relacién de a 

menor autoestima mayor caracter autoritario parental. Asi mismo encontré que el 

conflicto familiar es ocasionado entre otras cosas por la inestabilidad econdémica. 

Ello origina tensiones y frustraciones que a su vez contribuyen a una baja autoestima 

y 4 una autoridad paternal rigida (11).



Los datos experimentales citados por Jones, plantean que ante mas alta autoestima 

presente un individuo, mayor tendencia a conformarse con las evaluaciones 

negativas de los otros, por ejemplo: 

1) Rosenberg (1965), encontré que entre mas baja autoestima de las personas 

més se preocupaba por la pobre opinién de otra persona con respecto a el. 

2) Dittes (1959), mostré que la aceptacién del grupo se interrelaciona con la 

autoestima. El encontré que los sujetos no aceptados por el grupo presentaron 

més baja autoestima y menor atraccién hacia el grupo, que aquellos que si 

fueron aceptados por dicho grupo. 

3) Porter (1970), reporté que en general los sujetos fueron mas atraidos cuando 

los compafieros reportaron aprobacién, que cuando mostraron desaprobacién. 

Sin embargo encontré que hay una tendencia significativamente mayo de 

aquellos que se evaluaron con baja autoestima en comparacién con los que se 

evaluaron con alta autoestima. 

Asi mismo los estudios experimentales muestran que una persona con autoestima 

baja es mas susceptible a las presiones para conformarse (Janis, 1954 citada por 

Reidl) (12). 

Por otto lado se han encontrado resultados inconsistentes en la relacién entre 

autoestima y clase social, citados en Rosenberg, de manera que en poblacién adulta 

se reporta una relacién positiva (Weidma, et al, 1972; Yancey, et al, 1972) 0 no se 

encuentra relacién entre dichas variables (Kaplan, 1971) (13). 

Ahora bien, en algunas de la investigaciones de autoestima en poblacién femenina se 

han comparado con mujeres que trabajan remuneradamente de aquellas que se 

dedican completamente a las labores domésticas. 

En este sentido hay investigadores (citado por Vite) que encuentran a las mujeres 

que son remuneradas mas satisfechas y valoradas (Ferré, 1976) y con menos estress 

(Warren, 1975) que las mujeres dedicadas a las labores del hogar de tiempo 

completo. Estas tltimas mujeres reportan mas sintomas emocionales y fisicos 

cuando los hijos se van (Powell, 1977) (14).



En otras investigaciones citadas por Vite, se han encontrado que las mujeres que 

realizan un trabajo remunerado consideran su trabajo como la fuente principal de 
satisfaccién (Weiss y Samuelson, 1958) y se concibe como un aspecto importante 

para la autoidentidad de la mujer (Chappell, 1878) (15). 

Contrario a estos hallazgos, diversos estudios han encontrado que la fuente principal 

de la autoestima de las mujeres derivan los roles de esposa y madre (Glitzer, 1980). 
Otro estudio reporta que las amas de casa voluntarias tienen una imagen de 

confianza y satisfaccién, en tanto que las amas de casa obligadas presentan bajos 
sentimientos de competencia y autoevaluacion (Walder, 1978) (16). 

Por otra parte Diaz Magdaleno y Martinez (1986) Ilevan al cabo un estudio al 
respecto de la autoestima de la mujer mexicana que trabaja. Realizaron un muestreo 
no probabilistico por cuota, la muestra se constituyé por 100 mujeres de 20 a 40 
afios de edad, 50 trabajadoras del sector ptiblico y 50 del sector privado. 
Encontraron que ambos grupos de mujeres presentaban un alto nivel de autoestima, 

siendo mayor el nivel que presentan en mujeres que pertenecen al sector publico 

(17). 

San Miguel y Hernandez (1987) realizan una investigacién para encontrar la 

influencia de la escolaridad de un grupo de mujeres de clase media y el antecedente 

educativo de la familia de origen en la autoestima de dichas mujeres. Se utilizé una 
muestra de 45 mujeres de nivel socioecondmico medio de la colonia Lomas Estrella. 

Los resultados de la investigacién reportan que se encontré una correlacién entre 

autoestima y educacién del sujeto y nivel educativo de la familia. Sin embargo se 

concluye que existen variables que influyen en la autoestima (18). 

~
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ALGUNAS INVESTIGACIONES REALIZADAS SOBRE LA TEORIA CATTELL 

Se ha revisado tres investigaciones sobre la teoria de Cattell; esta revisién 
comprende tres tesis. 

A) Estudio Preliminar a la Estandarizacion de la Prueba "Jr. Sr. High Schooll 
Personality Questionary" del doctor Raymond B. Cattell en un grupo de 

adolescentes (México 1969 Lucy Reid! Martinez, tesis para obtener el grado 
de licenciatura) (19). 

En esta investigaciOn se aplicé a una muestra de 369 adolescentes mexicanos, 165 
hombres y 204 mujeres, de una escuela particular, mixta, que sigue un sistema de 

educacién bilingiie cuyos estudiantes pertenecen a la clase de nivel socioeconémico 

medio alto y alto. 

El interés primordial de esta investigacion, fue el de ver como se comportaba este 

instrumento cuando se utiliza en México. 

Por tal raz6n se elaboraron 2 hipdtesis de evaluacién: 

Hol. No existen diferencias estadisticamente significativas entre los diferentes 
factores de la personalidad medidos por la prueba de Cattell, entre nuestros 
grupos masculino y femenino de la muestra. 

Dicha hipétesis fue rechazada porque se encontré en el analisis de los resultados 
efectuados por las formas A y B por separado, y para la suma de ambos (A+B), que 
la prueba se mostrd particularmente util para discriminar caracteristicas de 
personalidad entre hombres y mujeres, ya que los 14 factores posibles, en once de 
ellos las diferencias fueron muy claras, obteniendo los hombres puntajes superiores 
en los factores C, E, F, H, Q2 y Q3 y en las mujeres en los factores A, G, I, O y Q4.



La segunda hipotesis fue: 

Ho2. No habra diferencias estadisticamente significativas entre los puntajes para 
los 14 factores de la personalidad medidos por la prueba de Cattell entre el 
grupo mexicano y el norteamericano. 

Esta hipdtesis también fue rechazada porque se encontro que el analisis realizado en 

las tres formas de la prueba (A,B y A+B) para cada sexo por separado, se encontré 

lo siguiente: 

a) se dieron ocho diferencias estadisticamente significativas entre 
el grupo americano y el grupo mexicano de hombres, de los 

catorce posibles. 

b) se dieron diez diferencias estadisticamente significativas entre 
los grupos femeninos mexicanos y norteamericanos, de los 

catorce posibles. 

Asi mismo se presentaron normas para cada una de las tres formas para cada sexo, 
para que la prueba sea utilizable en México, en la escuela investigada y en aquellas 

cuyas caracteristicas sean semejantes. 

Se presentaron las tablas con las medias y desviaciones standar para cada edad y 
escolaridad, por separado para cada sexo y para ambos. 

Este trabajo indica que el HSPG es un instrumento con posibilidades de 
proporcionar datos psicolégicos de los sujetos en que se emplee, que ayudaran a 
resolver problemas presentados en la escuela en la cual fue realizada la investigacién 

y en otras semejantes, referentes a la orientacién vocacional y el desarrollo de la 
personalidad que presenten las poblaciones estudiantiles de las mismas. 

B) Estudio psicolégico del test 16 FP de Raymond B. Cattell administrado a 
estudiantes del Colegio de Psicologia (México, 1970 Maria Eugenia Abascal. 

Tesis para obtener el grado de licenciatura) (20).



En el desarrollo de este trabajo se encontraron los siguientes puntos aresolver: 

Primeramente se encontré la necesidad de obtener normas adecuadas a nuestra 

poblacién especifica. En seguida se traté de observar si existian diferencias 
estadisticamente significativas entre el grupo de investigacién (estudiantes hombres 

y mujeres). 

Se establecié comparacién entre los diferentes factores de personalidad medidos por 
el test entre los grupos de estudiantés universitarios de E.U. y los estudiantes de 

psicologia de la U.N.A.M. 

Esta investigacion se efectud con una muestra de 218 estudiantes de psicologia, 58 
hombres y 152 mujeres y se encontraron diferencias estadisticamente significativas 
en dichos grupos de dos de los factores medidos por la prueba: 

Factor C, este factor presenté con un puntaje mayor el grupo femenino; y factor E, 

este factor mostré una calificacién superior en el grupo masculino. 

Considerado lo anterior, se rechazé parcialmente la hipétesis nula que para tal fin se 

habia elaborado. 

En la siguiente comparacién efectuada con los resultados obtenidos por Cattell en 
estudiantes universitarios y estudiantes de psicologia, se encontrd que existian 

diferencias significativas en 6 factores de la prueba: F, Q2, Q4, 1, MyN. 

Mientras en el grupo femenino se encontraron diferencias significativas en doce de 
los factores: B, C, E, G, O, Q1, Q2, Q3, H, L, My N. 
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Por lo que la hipdétesis nula elaborada para tal fin se rechazd, ya que si hay 
diferencias significativas entre el grupo de E.U. y de México. 

C) Estudio comparativo de 5 escuelas en base a los 14 factores de la 
personalidad medidos por el 16 FP de Cattell (México, 1970 Maria de los 
Dolores Mercedes Flores Reyes. Tesis para obtener el grado de licenciatura) 
(21). 

Esta investigacion se realizé en una muestra de 213 adolescentes mexicanas del sexo 
femenino, de 14 a 18 afios, de cinco escuelas del D.F.; cuatro de ellas particulares, 

tres mixtas, una bilingiie y otra cuadrilingiie, cuyas estudiantes pertenecen a un nivel 

socioeconémico que fluctia entre la clase media baja y clase alta, a dos niveles de 

estudio de 60. de preparatoria y 30. de secundaria en donde se imparte educacién 

laica, catélica y judaica. 

Este trabajo queria investigar si existian diferencias intraculturales entre los factores 
de personalidad medidos por el HSPQ. 

Por tal motivo se plantearon las siguientes hipdtesis nulas: 

Ho:- No existen diferencias estadisticamente significativas atribuibles a diferencias 
intraculturales en los factores de personalidad medidos por HSPQ del Dr. 

Cattell entre los grupos de 60. de bachillerato. 

Ho-: No existen diferencias estadisticamente significativas atribuibles a diferencias 
intraculturales en los factores de personalidad medidos por HSPQ del Dr. 
Cattell entre los grupos de 30. de secundaria. 

Dichas hipétesis nulas se aceptaron, ya que no se detectaron diferencias 

significativas suficientes en el andlisis estadistico de los resultados de las distintas 
comparaciones efectuadas. 
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CAPITULO II 

LA MUJER A TRAVES DE LA HISTORIA 

La mujer ha desempefiado a través de los siglos toda clase de trabajo. En la época 

primitiva de las Hordas, no existio division del trabajo, pues tanto hombres como 
mujeres tenian necesidad de luchar y cazar para sobrevivir. 

En la época sedentaria que surgié con el descubrimiento de la agricultura, ella ocupo 
un lugar privilegiado gozaba de igualdad de derechos que el varén, participaba 
activamente en la economia; ademas del cultivo de la tierra, cooperaba en la 
construccién de chozas, trabajaba activamente en la alfareria y mas tarde se dedico 
también al hilado y tejido de las telas, por lo que la mujer no dependia directamente 

del hombre. 

En los pueblos que vivian de Ja agricultura la mujer llegd al "matriarcado". Por lo 

contrario de las tribus que dependian de la crianza de animales, la caza y la guerra, la 
mujer tenia un papel subordinado, dedicandose a desempefiar las tareas domésticas, 

Tiempo después el hombre empezé a posesionarse de las mujeres. Al aparecer el 
matrimonio como institucién social la mujer paso a ocupar un segundo lugar, al 
significar una propiedad de Ja familia, de la tribu o del estado, y aun cuando tuviera 
valor por sus méritos como alfarera o hiladera, siempre dependia del hombre como 

objeto de su propiedad, primero del padre que negociaba su valor, la mujer a la época 
de procreacién y después del esposo, estos derechos por linea paterna dieron origen 
al patriarcado, que en muchos paises sigue vigente. 

En algunas civilizaciones antiguas como Egipto, la mujer gozé de privilegios y 
derechos politicos, ya que 1a estructura de su legislacion le daba independencia y le 

permitia ejercer actividades juridicas. 

En Asiria el salario familiar le permitié a la mujer ejercer las funciones que le 
gustaban. 

12



En Grecia su participacién estuvo limitada, no concordaba con la esencia del hombre 
libre, que se dedicaba a las artes, filosofia, politica y guerra. 

En Roma podia intervenir la mujer en ia vida politica, y esto era posible a la 

educacién mixta que se impartia. La mujer participaba ademas en diversos oficios, 

trabajaba en las artesanias y se desempefiaba también en la medicina; sin embargo, 

las mujeres pobres y esclavas fueron sometidas a la servidumbre. 

En la edad media durante la ausencia del marido, la mujer administraba sus tierras, 

pero sin ningtn derecho legal. 

El renacimiento dio lugar a la época moderna, modificando las costumbres y formas 
de vivir de la sociedad. La mujer sufrié cambios que beneficiaron a las de la clase 
alta y a las cortesanas, la campesina se convirtié en artesana, pero con menor paga 

que al varon. 

Dentro del periodo de la reforma, la mujer no mejoro y tuvo que desempefiar trabajos 

a domicilio en donde se le explotaba y carecia de proteccién alguna. 

La revolucion industrial altero el sistema de trabajo. Al surgir de la industria la 

mecanizacién textil en la época contemporanea, la mujer obrera se vid obligada a 

salir de su hogar; sin embargo la situacién no mejoré, pues tenia que trabajar largas 

jornadas, y suftir en los talleres, un sin fin de incomodidades a cambio de bajos 

salarios. 

A fines del siglo XIX, la mujer europea y americana comienzan a luchar por sus 

derechos como trabajadoras, pidiendo un poco mas de apoyo y proteccién legal, 

consiguiendo con esto mejores salarios y que se les permitiera ver a sus hijos durante 

las jornadas de trabajo. 
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La primera y segunda guerra mundiales proporcionaron a la mujer la oportunidad de 

desarrollarse fuera del hogar para mantener en funcionamiento las industrias. Este 

cambio social le permitié a la mujer ocupar y desempefiar puestos y trabajos antes 

prohibidos a ella; sin embargo, al terminar cada uno de estos acontecimientos y 

regresar el hombre a sus actividades productivas, la situacién de la mujer se torno 

critica, negandose a abandonar sus empleos y volver al hogar. Esto sucedié 

principalmente con la mujeres que perdieron a sus esposos, padres o hermanos. 

Al terminar la segunda guerra mundial, se logré una igualdad legal, pero los paises no 

industrializados, como son los de América Latina en donde no existe maquinaria 

suficiente, a la mujer se le siguid empleando, ya sea como enfermera, oficinista, 

telegrafista, o profesoras; todo esto en zonas urbanas pero, en zonas rurales la mujer 

queda relegada a los trabajos del hogar. 

En la postguerra, aumentaron los medios educativos, los que se extendieron hasta la 

mujer casada de clase media que disponia de mayor nivel econdmico, mayor 

independencia en el hogar y de la ayuda de aparatos domésticos eléctricos. En tal 

época la mujer se ve protegida por leyes e instituciones de seguridad social; logra 

conseguir casi una paridad legal con el hombre, modifica sus costumbres y tareas que 

desempefia en su vida social, familiar e individual. 

En el México prehispanico “los aztecas 0 mexicas vivieron en un pueblo llamado 

Aztlan, Conservaron sus leyendas y costumbres; para ellos todo estaba sujeto a la 

voluntad de sus dioses, tenian dioses creadores como Quetzalcoatl y Coatlicue y 

otros relacionados con la guerra, el agua y 1a siembra como Huitzilopochtli, Tlaloc y 

Chalchiuhtlicue". (Vazquez, 1979). 

Las funciones de las mujeres aztecas eran las de prepararse para las labores 

domésticas, que practicaban antes de casarse. Su educacién consistia en aprender a 

preparar alimentos, hilar y lavar. 

"La maternidad era muy importante para los aztecas, ya que de ella dependia la 

grandeza de su pucblo y cuando morian las mujeres durante cl parto, se les daba el 

rango de diosas". (Ramos, 1979). 
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Otras actividades de las mujeres aztecas eran las de llegar a ser sacerdotisas, 

curanderas o parteras, aunque en nimero reducido. Otras mujeres se dedicaban a la 

prostitucién. 

El régimen de los aztecas no permitia a la mujer hacer uso completo de su vida; 

estaba sujeta a muchas restricciones, como era el no tener participacién en el 

comercio, ya que cualquier relacién con su pueblo era por conducto de sus hijos 

varones o de su marido. 

"Ellas debian estar siempre dentro de la casa, sin tener posibilidades de ir a ninguna 

parte, ellas debian ser Jas cenizas con que se cubre el fuego del hogar". (Alegria, 

1979). 

Durante la conquista la mujer mds patticipativa que contribuyd al inicio del 

mestizaje, fue Dofia Marina, a la que conocemos con el nombre de “La Malinche". 

Hernan Cortés la recibié entre las veinte esclavas que los indios de Tabasco le 

obsequiaron; el repartié a las mujeres entre sus capitanes, tocandole la Malinche a 

Don Alonzo Hernan Puerto Carrero. Para hacerlas sus mujeres tuvieron que 

bautizarlas antes. Algun tiempo después Cortés desposeyé a Puerto Carrero de la 

Malinche, quedandose con ella como mujer ¢ intérprete: de esta union nace el primer 

mestizo llamado Martin Cortés". 

El término “malinchismo" se dice que surgié de la forma incondicionada como se 

entreg6 Dofia Marina al conquistador, quien la abandona cuando deja de serle util. 

Dofia Marina representa a las indias fascinadas, seducidas y violadas por el 

conquistador. Esto es fo que el pueblo mexicano no le ha perdonado; sin embargo, se 

considera a esta mujer el lazo de union entre dos pueblos y la pionera del mestizaje". 

(Vazquez, 1979) 
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Se dice que el mestizaje no fue producto del amor, sino de las necesidades sexuales, 

atropello y violacién de nuestras indigenas; y estas mujeres heredaron principalmente 
su problematica y complejos a sus hijos y por supuesto a sus hijas, ademas de los 
sentimientos que se originaron al verse sometidos brutalmente a una situacién de 

desvalorizacién y humillacion. 

Después de la conquista, las mujeres espafiolas fueron traidas a nuestro pais, 

surgiendo varios niveles sociales que ocuparon las mujeres de aquella época. Las 
espafiolas y criollas eran las que mas ventajas tenian; las indias madres de los 
mestizos eran las mas desamparadas, victimas de todas las injusticias sociales, 

expuestas a violaciones, venta y cambio, quedando relegadas al rango de concubinas 

amancebadas y prostitutas. Los peninsulares, que contraian nupcias con mujeres 

europeas, tenfan un amplio nimero de relaciones extramaritales con las indias. 

Al hogar que formaban con una espaiiola o criolla se le llamaba "casa grande", en 

donde habitaban con los lujos que su posicion les permitia; en las casas vecinas, que 

eran mas chicas, vivian las amantes mestizas; las amantes indigenas vivian 

generalmente en una de esas dos casas, "la grande” o "la chica", ya que la india 

amante era por lo regular parte de la servidumbre; ellas ingenuamente se entregaban 

con la esperanza de participar de las comodidades de sus amas. Por lo tanto, se puede 
deducir la situacién desventajosa de las indigenas. 

La educacién de la mujer estaba en manos del clero. La primera institucién para 

monjas criollas se abrié aproximadamente en 1540; la ensefianza que se impartia era 

relacionada con las labores "mujeriles". 

"Tiempo después empezd a ensefiarse la lengua espafiola. En el siglo XVII se 

establecié el colegio de Belem para nifias pobres, en donde Jas internas aprendian 

doctrina, bordados, musica". (Vazquez, 1979). 

"En el siglo XVIII los Borbones junto con los reyes franceses provocaron cambios en 

el entomo espafiol, lo cual repercutié en las colonias; este cambio fue considerable al 

sumarsele las ideas ilustradas. Los descubrimientos cientificos transformarén a la 

sociedad de aquella época. La ensefianza de la lectura y escritura se facilité con el 

descubrimiento de la imprenta". (Vazquez, 1979). 
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La condicién de la mujer durante la Independencia no tuvo cambios significativos, 

aunque pudo salir un poco de sus limitaciones tradicionales. "Josefa Caballero en 
1823 publicé un libro que Ilamé NECESIDADES DE UN ESTABLECIMIENTO DE 
EDUCACION PARA JOVENES MEXICANAS, esto ayudé un poco a que las 
mujeres no sdélo se interesaran en aprender a leer, sino que tuvieran otras inquietudes 
de conocimiento. La Revista EL AGUILA MEXICANA, en 1828, publicé un articulo 

en el que se comentaba que ... la mujer sin educacién es un verdadero parasito". 

(Ramos, 1979). 

Pero la sociedad y las mujeres seguian pensando que lo tnico que necesitaban era 
aprender a leer y escribir y esperar un buen candidato para contraer matrimonio. 

Durante la Independencia se despert6 la necesidad de colaborar y luchar por una 
causa; las mujeres tuvieron la oportunidad de ayudar y seguir a sus maridos fuera del 

hogar. 

Se destacaron mujeres claves en la lucha de la Independencia, como Dofia Josefa 
Ortiz de Dominguez, Leona de Vicario y “la giiera Rodriguez", que desempefiaron 
funciones y jugaron papeles importantes en la historia de México. 

La mujer de clase media no tenia las ventajas de las de estratos econdmicos altos, las 
que contaban con una buena dote al contraer matrimonio, por lo que tenian que 
aprender a bordart, tocar el piano y bailar, para conseguir un buen marido. 

La vida y las necesidades de la mujer eran diferentes de acuerdo a su nivel social, ja 

mujer en el campo y en los ranchos se dedicaba a parir hijos y a medio alimentarlos, 
levantandose al alba para preparar el nixtamal, molerlo y hacer tortillas. 

La vida de la mujer después de la Independencia no cambio mucho, ya que aun 
cuando habia logrado tener personalidad religiosa y civil le faltaba la politica, 
ademas de que aun existian eventos en los que ella no debia de participar. 
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"Ignacio Ramirez, defensor de la mujer y sus derechos, marcé una etapa de cambios 

que se dieron muy lentos. La industrializacién permitié a la mujer el ingreso a las 
fabricas surgiendo una nueva actividad para ella, la de ser "obrera", después las nifias 

de una clase acomodada comenzaron a estudiar en la Normal, lo que les permitia 
convertirse en "profesoras". En el Manifiesto del Primer Congreso Mexicano de 
1876, se plantea la necesidad de mejorar las condiciones de las obreras. Y en 1880, 

Carmen Huerta, presidié el segundo Congreso Obrero". (Ramos, 1979). 

En esa época, comenzaron a surgir escuelas técnicas donde se ensefiaba taquigrafia, 

mecanografia y telegrafia, que abrieron nuevos campos de trabajo para las mujeres; 

pero el paso de la tradicién y las costumbres familiares eran un lastre para el 

desarrollo pleno de la mujer. Otra ocupacién que alcanz6 gran desarrollo fue la 

prostitucién. La esposa, seguia muy inmersa en sus costumbres morales victorianas, 

gozando, las de clase alta y media del apogeo econédmico que los capitales 

extranjeros, a través de las industrias proporcionaban a México. 

"Durante el porfiriato las mujeres tuvieron la oportunidad de integrarse al comercio, 

a las oficinas, a la burocracia, en donde trabajaban como dependientas, secretarias, 

mecandgrafas 0 como profesoras, aunque se empezé a reconocer que fa mujer tenia 

otros derechos y necesidades; pero la finalidad de la mujer mexicana era la de 

conseguir marido y representar el papel de madre, esposa o hija modelo." (Ramos, 

1979). 

“La incorporacién de la mujer a la lucha social vanguardista, durante la Revolucién 
de 1910, preparo un proceso de concientizacion que le permitié integrarse a la lucha 

armada revolucionaria, con el impetu y la urgencia que planteaba el momento. 

Durante la revolucién, la participacién de la mujer fue sumamente importante: como 

abastecedora de las tropas, recadera, espia, informarte, etc.” (Urrutia, 1979). 

Las mujeres eran tan imprescindibles en la lucha armada, que constituyeron una 
preocupacién constante para los revolucionarios. 
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“La calidad de soldadera, fue una nueva actitud de la mujer mexicana, donde no 

existia ningun tabi ni separacién entre sexos. La mujer soldadera seguia a su hombre 
a todas las contiendas, y le era fiel hasta que moria, Este cambio social termino con 

la unidad familiar que existia, permitiéndole a la mujer incorporarse por su cuenta a 

la actividad del momento y hacerse indispensable en la lucha constante” (Urrutia, 
1979). 

La mujer empez6 a desempefiar los puestos que antes le eran negados, y desempefié 
también actividades como encargada de el transporte de municiones, ropa, alimento, 

servir de espia y desarrollar otras actividades de mayor responsabilidad y 
preparacién, como fueron las de enfermera, despachadora de trenes, farmacéutica, 
reportera, editora de periddicos y hasta empresaria. 

Esto fomento una nueva relacién de la mujer con el hombre, el que con algunos 
esfuerzos, ya la consideraba competente en el desempefio de algunas actividades 
fuera del hogar. Desgraciadamente, hubo aumentos considerables de la prostitucién 
y denigracién de la mujer debido a la falta del alimento. 

“La mujer se fortalecié en esta lucha y se beneficio, ya que tuvo conciencia de sus 

capacidades. Esto se puede ver reflejado en el Congreso Feminista, celebrado en la 
ciudad de Yucatan en el afio de 1916, y que presidio el gobernador Salvador 

Alvarado. El Congreso fue convocado principalmente por un grupo de maestras de 
educaci6on primaria, y planteaba la necesidad de que la poblacién deberia contar con 
el control de la natalidad y Ja legislacién del aborto”. (Urrutia, 1979). 

Las mujeres en esta época, pidieron que se les consideraran para puestos puiblicos 

dentro del Sistema Administrativo, la mejora de las condiciones a las trabajadoras 
domesticas, la libertad a los veintitm afios, para tener los mismos derechos que el 

hombre. 

En el segundo congreso que se Uevd a cabo de Enero a Noviembre de 1916, se pidid 
que la educacién de las escuelas fuera laica, y esto fue posibles en 1922 con Felipe 
Carrillo Puerto, cuyas ideas estaban a favor del avance politico de las mujeres, fue el 
quien propuso el derecho de voto a las mujeres. En 1923 hubo tres candidatos para 
la legislatura estatal, entre ellas Elvira Carrillo Puerto, quien gano la legislacién por 
abrumadora mayoria. 
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Esta corriente Feminista originada en Yucatan poco a poco afecté al resto del pais. 
Y en 1917, Carranza permitié a la mujer casada tener personalidad juridica para 
firmar contratos, tomar parte activa en demandas y administrar su propiedad 
personal. 

“En los afios veintes, durante el movimiento originado por la crisis religiosa, llamada 
“cristiada”, la mujer tuvo una participacion excepcional por su valentia y altivez en 

defensa de su fe, tomando muchas veces la iniciativa de la rebelién, como lo 
hicieron Maria Natividad Gonzalez, apodada la Generala Tiva y la Coronela 
Agripina Montes, al igual que Maria del Carmen Robles, quien soporté duros 

castigos inferidos por los federales, lo que dio fama de santidad. La mujer durante 
esta época, desempefid toda clase de actividades necesarias para su causa, como 
fueron la propaganda y aprovisionamiento de parque, llegando algunas veces hasta la 
preparacién de explosivos y su intervencion directa, cuando era necesario.” (Urrutia, 
1979). 

Cuando esta lucha terminé, la mujer volvio a la tierra, para alimentar a sus hijos y a 
los hombres aun combatientes. 

Este movimiento tuvo su mayor expresién en los estados de Jalisco, Michoacan, 

Zacatecas y Aguascalientes. , 

“En la Ciudad de México, Maria Rios Cardenas, lanz6 una revista feminista; ella 

creia que las mujeres mexicanas debian llevar a cabo su propia liberacién, y su 
revista “MUJER”, trataba de ayudar en ese empefio. Declaré que:..La mujer, antes 
que nada, debe de vencer su propia autoestima y dejar de ser su propia enemiga”. 

(Urrutia, 1979). 

En esta revista se comenzaron a publicar los logros de mujeres mexicanas de campo 
como eran los de fotografia, periodismo, leyes y economia. Publicd también los 

esfuerzos individuales y de las organizaciones feministas en México para reformar el 
Cédigo Civil y promover obras en beneficio de la nifiez, como eran guarderias y 
cortes juveniles. 
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Se dice que esta revista tuvo mucho que ver con la determinacién que tomo el 

Cédigo Civil de 1927, en donde el articulo 20 expresaba que la mujer y el hombre 

tienen la misma capacidad legal, estableciendo que las mujeres solteras podian dejar 

la casa paterna a la misma edad que los varones. Todo esto fue aclamado por los 

periddicos de la Cd. de México y por las mujeres que habian luchado por las 

reformas, calificando los resultados, como una reivindicacién para todas las mujeres 

mexicanas. 

“En 1931 se organiza la Universidad Nacional, el Congreso contra la Prostitucion, 

que pretende abolir del Cédigo Penal la legislacién referente a esa actividad como 

profesién, como «nica via para determinar con la explotacién de las mujeres, en ese 

orden, el Congreso avanza, y desde la primera asamblea plenaria, se debate la 

situacion social de la mujer, que hace posible ese y otros males”. (Urrutia, 1979). 

Para los afios cuarentas, la sociedad mexicana era considerada como una sociedad en 

transicién, dentro del terreno politico, lo cual tuvo repercusién, en la mujer de ese 

tiempo. 

En esos afios, comienza a infiltrarse la influencia norfeamericana y el deseo de 

modernizacién del pais, y es a partir de esa época cuando las restricciones morales y 

sexuales tienden a ser menos estrictas, ya que los monopolios norteamericanos 

imponen nuevos valores por medio de los medios masivos de comunicaci6n. 

En 1946, Miguel Aleman propone que se le debe conceder a la mujer el voto en las 

elecciones municipales; pero hasta 1952, durante el periodo de presidencia de Don 

Adolfo Ruiz Cortines, es cuando se reforma el articulo 34, con el cual la mujer 

adquiere plenos derechos de ciudadana. 

Después, en el afios de 1962, se reformé la Ley Laboral, en el cual se establece la 

obligacién que tiene el Instituto Mexicano del Seguro Social, de proporcionar los 

servicios de guarderia infantil, a los hijos de las madres trabajadoras, desde los 

cuarenta dias de nacidos, hasta que cumplieran los cuatro afios. 
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En afios mas recientes, especificamente en 1974, se reformd la legislacién de 1932, 

eliminando las diferencias que existian entre el hombre y la mujer, otorgando plena 

igualdad a la mujer respecto al hombre, en adopcidn, tutela y sucesiones, asi como 

los problemas que se originan cuando la madre es soltera y necesita el 

reconocimiento legal de su hijo. 

“El articulo dos del Cédigo Civil, establece que: la capacidad juridica es igual para 

el hombre y la mujer, en consecuencia, la mujer no queda sometida, por razén de su 

sexo, 0 a restriccién alguna en la adquisicion y ejercicio de sus derechos civiles”. 

(Urrutia, 1979) 

Las mujeres mexicanas, en el presente son diferentes entre si, dependiendo de la 

clase social, grupo étnico, nivel cultural, zona geografica, religién, etc. y ademas, de 

la propia historia de cada una de ellas. Podriamos decir que todas son mujeres, pero 

no para todas significa lo mismo serlo. 

En México, la mayoria de las mujeres, no importa lo que tenga que hacer, tienen 

ademas que hacerse cargo de las labores domésticas. Pocos son lo hombres que 

realmente comparten estas labores, por lo general “ayudan” y de hacerlo, se da mas 

que nada en la clase media, donde la mujer es mas consciente de su situaci6n. 

Por el hecho de que México no ha alcanzado su pleno desarrollo, conservamos aun 

muchas de nuestras tradiciones, costumbres, leyendas, arte, magia, etc., que atrapan 

a la mujer y la determinan dejandole pocas alternativas a escoger, que segin la 

manera como exprese su sexualidad puede llegar a la idealizacion 0 a la denigracién. 

“Existen autores que dicen que: sdlo existen dos diferentes tipos de mujeres 

mexicanas: las santas, que serian aquellas puras, asexuadas, abnegadas como la 

madre: y las prostitutas, que serian todo lo contrario, las malas, las rebeldes, las que 

viven del sexo, etc.” (Urrutia 1979). 

Podemos ver que México es uno de los paises donde se acepta la sexualidad del 

hombre, mientras que la de la mujer se reprime, cubriéndola con magia y tabues o 

bien negandolas. 
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La sexualidad de la mujer esta disociada, solo se acepta la parte que tiene que ver 

con la reproduccién, con la crianza, con los hijos, pero no aquella que implica 

placer. 

“BJ cuerpo de la mujer mexicana duerme y solo se enciende si alguien la despierta. 

Nunca se pregunta, sino responde”. (Alegria, 1979). 

Muchas mujeres se sienten propiedad de su marido, no tienen libertad para hacer lo 

que les plazca, sino que tienen que pedir permiso al marido, aparentando pasividad y 

complacencia, ademas de descargar su agresién a través de los hijos, demostrando lo 

anterior, cuando los utilizan en contra de su padre o bien cuando existen problemas 

en la pareja, retienen a los hijos como sus “aliados”. 

“La mujer en México esta determinada por varios factores, es diferente la mujer de 

una clase social alta y la mujer de una clase social baja. La mujer de un estrato 

econémico alto quién dirige a la servidumbre que se encuentra al cuidado de su casa 

y de sus hijos, su situacién econémica le permite no trabajar y por !o tanto, dedicar 

més tiempo a cultivar su intelecto o su belleza fisica (Alegria, 1979). 

La mujer de otros niveles también es ama de casa, trabaja dentro del hogar todo el 

dia, ademas del cuidado de sus hijos y su marido. Algunas mujeres ademas de 

trabajar en el hogar trabajan como empleadas o profesionistas. 

Brevemente podemos concluir que ser mujer en México es un gran trabajo que 

incluye muchas obligaciones, poco reconocimiento y poca remuneracion . Ser mujer 

es ser una unidad compuesta por varias partes (roles) que le ha dado la sociedad. 
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CAPITULO HI 

AUTOESTIMA 

El término de autoestima se empezé a perfilar a partir de la escuela psicoanalitica de 

Hartman y Erikson (1967), que dan una nueva vision de lo que significa el Yo dentro 

de la personalidad. Luego se modifica por las aportaciones de Allport y Rogers 

(1961) quienes dirigen la atencién de si mismos a la nocién actual de autoestima. 

Culmina este proceso con las aportaciones de Fittz, quien en 1965 inici6 uno de los 

programas mas completos de autoestima. 

Los componentes de la autoestima son: 

1. Perceptual.- Es la forma en que las personas se perciben a si mismas y cémo se 

ha hecho de las impresiones de los otros sujetos. 

2. Conceptual.- Son los conceptos que se tienen de sus caracteristicas, habilidades, 

recursos, fallas y limitaciones, asi como la conceptualizacién de su pasado y 

futuro. 

3. Las propias actitudes.- Incluyen sentimientos acerca de si mismos y el 

desenvolvimiento del estatus social y frente a su futuro (Garcia, 1987). 

La autoestima es una caracteristica importante del desarrollo y la adolescencia, trae 

consigo una serie de conflictos que deben caracterizarse en forma adecuada para 

prevenir fallas en la personalidad del adolescente. 

En estudios realizados ( Alvarez, 1969, citado por Garcia, 1987) se observa que hay 

una marcada relacién entre el modo en que un individuo se ve a si mismo y el modo 

en que ve a los demas. Estan de acuerdo en que el principal factor de la autoestima 

es aprendido. Todo esto proviene del modo de observar las reacciones de las otras 

personas. 
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Bougham y Wilsh (citado por Garcia, 1987) sefialan que el nifio aprende a verse asi 

mismo observando como otra gente reacciona ante él, asi, su autoestima la forma 

sobre estas bases. Los padres son un aspecto fundamental en la relacién a la 

formacién de la autoestima y sobre todo en la infancia ya que el afecto que los 

padres proporcionan y sus restricciones establecen normas para una convivencia con 

los que le rodean. 

En la forma en que se sienta apoyado el nifio se ira formando una buena autoestima 

de si mismo en su desarrollo cotidiano. Se puede considerar que la autoestima no es 

estatica ya que va cambiando en funcién del medio ambiente y sobre todo en fa 

infancia, en la adolescencia se forma mas estable y solo sufre cambios en la adultez. 

La imagen corporal del individuo es un aspecto determinante en la formacién de la 

autoestima y sufre modificaciones a lo largo de la vida. El concepto de belleza o 

fealdad en relacién a la propia imagen corporal es determinante en nuestras 

relaciones con los demas. En nuestra cultura, el ideal de belleza se ha visto como 

una persona de éxito. Buena parte de la autoestima proviene de la accién de la 

cultura sobre la personalidad, intereses, prejuicios, actitudes y actividades (Garcia, 

1987). 

LA FORMACION DE LA AUTOESTIMA 

Algunos autores como Wallon, Piaget y Murphy (Sherif y Sherif, 1975 citado en 

Bringas 1987) hablan de diferentes etapas de la formacién de si mismos, la primera 

etapa perceptual, en donde el nifio empieza a descubrirse en relacién con el mundo 

que le rodea; posteriormente aparece la etapa atribucional, al Yo se le aumentan 

concepto como nifios, nifias, feo, bonita, etc.; finalmente el sujeto se incluye dentro 

de un sistema categérico, o sea dentro de las clasificaciones establecidas socialmente 

(Bringas, 1987). 

Coopersmith después de revisar a James, Meat, Adlert, Horney, Sullivan, From, 

Rogers y Rosenberg resume en cuatro puntos los factores que contribuyen al 

desarrollo de la autoestima. 

1. La cantidad de respeto, aceptacién y consideracién que recibimos de las personas 

significativas en nuestra vida, es decir, nos valoramos como somos valorados. 
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2. Nuestra historia de éxitos y la posici6n que mantenemos en el mando. Nuestros 

éxitos generalmente nos trae reconocimiento y, por lo tanto, estan relacionados 

con nuestra posicién en la comunidad, lo cual afecta necesariamente nuestra 

autoestima. 

3. Nuestra experiencia es modificada de acuerdo con nuestros valores y 

aspiraciones afectando de manera diferente a la autoestima de cada quien. 

4, La manera en que respondemos a la devaluacién. Poseemos cierta capacidad 

individual para responder a eventos como implicaciones y consecuencias 

negativas, tales como las fallas que cometemos y la reprobacion de los otros; 

estas respuestas pueden minimizar el evento, distorcionarlo, negarlo o 

descalificar a los otros del derecho de juzgar nuestras propias acciones. El objeto 

de esta capacidad es defender nuestro sentido de valor, habilidad o poder. 

(Bringas, 1987). 

Los diversos autores que han hablado e investigado sobre la autoestima le han 

asignado distintos nombres, 0 denominaciones como "concepto de si mismo", 

“autoimagen", " autoconcepto", "autoestima" o simplemente "Self", todos estos 

nombres al definirse, coinciden en hacer referencia a un mismo evento: La actitud 

hacia uno mismo. | 

Es decir que desde el marco de las actitudes y viendo a la autoestima como la actitud 

hacia uno mismo, los autores han coincidido en considerar a la autoestima entre las 

actividades mas importantes para las relaciones y la adaptacién del individuo al 

considerarla como "significativamente relacionada al estilo basico del individuo para 

adaptarse a las demanda ambientales". (Hollander, 1978 citado en Bringas, 1987). 

Rogers dice que la autoestima es una configuracién organizada de percepciones de si 

mismo y es parcialmente consciente, esta compuesta por percepciones de las propias 

habilidades y concepto de si mismo en relacién a los otros y al ambiente, también se 

relaciona con valores, experiencia y mitos que se persiguen. Toda persona tiene un 

concepto de si mismo como ser imico y diferente de cualquier otro. 
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Para Coopersmith (citado en Bringas, 1987) es la evaluacién que el individuo hace o 
mantiene cotidianamente sobre si mismo: se expresa en una actitud de aprobacién o 
desaprobacién, e indica que tanto el individuo se considera  capaz, 

significativamente, exitoso y valioso. La autoestima es un juicio de valoracién 
personal que se expresa en las actitudes que un sujeto tiene sobre si mismo. 

Para San Miguel (1987) es el concepto del valor individual que cada quien tiene de 
si mismo; este valor es la integridad, la honestidad, la responsabilidad, el amor y la 

comprension hacia si mismo, como hacia los demas determinada por el medio 

ambiente en donde se desenvuelve el individuo, proporcionandole experiencias que 

ira acumulando durante toda su vida. 

Para Adler (citado en Garcia, 1987), el ser humano nace con un sentimiento de 

"inferioridad" por el cual es gobernado y en su vida tratara de superarlo a través de 
logros de cosas nuevas. Da un mayor énfasis a la importancia de la debilidad y la 
flaqueza para producir una autoestima baja; propone que los sentimientos de 
inferioridad pueden dasarrollarse alrededor de ciertos érganos y patrones de conducta 
en los cuales el individuo es inferior. 

Para Horney (citado en Garcia, 1987), las estructuras del caracter se dan por la 

totalidad de las experiencias que el adulto acumula durante su vida, en las que se 
combinan la totalidad de los habitos infantiles, viéndose que estas pueden 
circunscribir las capacidades del sujeto. Horney considera que cada individuo 
partiendo de su Self real o actual, desea lograr una realizacién completa de todas sus 
necesidades para alcanzar al maximo su desarrollo. 

Para Fromm (citado en Garcia, 1987), el hombre es un animal evolucionado, su 

adaptacion instintiva es minima y esta debilidad biologica, constituye la base de su 
fuerza, esta es la causa del desarrollo de cualidad especificamente humana que es: la’ 
conciencia de si mismo, en donde se da cuenta de las limitaciones de su existencia. 
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Para Satir (citado en Garcia, 1987), no es importante la enfermedad sino las 

relaciones interpersonales que inhiben, el crecimiento y el desarrollo, marcando 

como punto primordial a la familia, donde esta determinado el ambiente, 

dependiendo de la relacién afectiva de los padres y aflorando los sentimientos 

positivos; donde se toman en cuenta las diferencias individuales se toleran los 

errores, las reglas son flexibles y existe comunicacién abierta. 

Para Garcia (1987), la autoestima es el criterio que tiene una persona de si misma, es 

la descripcién mas completa que una persona puede dar de si misma en un momento 

dado. El énfasis recae en la personalidad como objeto de autoconocimiento y por lo 

general, también incluye el sentimiento de como se concibe la persona. 

Por otra parte se ha hablado de que existen diversos tipos de autoestima: 

1. AUTOESTIMA BAJA 

Horrocks (1984) y Rosemberg (1972) suponen una persona convencida de su propia 

falta de mérito que espera la convalidacién social de su propia visibn adversa de si 

mismo, y tiende a interpretar la conducta de otros de acuerdo con sus propias 

expectativas. 

Las personas con autoestima baja piensan que no valen nada o muy poco. Esperan 

ser engafiadas, pisoteadas y menospreciada por los demas. 

Como defensa, se ocultan tras un muro de desconfianza y se hunden en la soledad y 

el aislamiento. Asi aisladas de los demas se vuelven apaticas, indiferentes hacia si 

mismas y hacia Jas personas que Jas rodean. Les resulta dificil ver, oir y pensar con 

claridad, por consiguiente tienen mayor propensién a pisotear y despreciar a otros. 

"Las personas con un nivel bajo de autoestima muestran una tendencia exagerada de 

dependencia de fuentes de admiracién y amor externo como medio para mantener en 

equilibrio su autoestima", ( Horrocks, 1984, citado en Fabela, 1984). Por otra parte 

cuando Ja persona con la autoestima baja sufre derrotas se siente desesperadas y no 

es raro que en ocasiones recurran a drogas, alcohol, suicidio 0 asesinato, tiene pocas 

esperanzas de encontrar aprobacién social y por esta razon tienen una necesidad 

particular de recibirla. 
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2. AUTOESTIMA ALTA 
La autoestima alta esta asociada a la popularidad de un individuo. Simon (1972) 

mantiene que el individuo con un nivel alto de autoestima siente respeto por si mismo 

se considera valioso y no necesariamente mejor que otro pero tampoco se considera 

peor. 

Horrocks (1984) supone que la autoestima alta también establece expectativas 

sociales de aprobacién por parte de otras personas. 

Kimble y Helmierch (Citado en Fabela, 1984) indican que en comparacion con 

personas de autoestima moderada, los sujetos de autoestima alta o baja muestran una 

necesidad mayor de aprobacién social. La persona con autoestima alta debido a las 

expectativas de aprobacién exhibe conductas de necesidad cuando se le proporciona. 
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PERSONALIDAD 

Las primeras teorias de la personalidad tenian una orientacién clinica; sus 

principales exponentes fueron Charcot, Janet, McDouglla, Stern, Freud y otros que 

utilizaron el juicio clinico. 

La personalidad tiene ciertos atributos formales: 

a) Las teorias de la personalidad difieren en calidad y precision de las otras 

teorias. Esto es en cuanto a que las primeras teorias realizadas no son claras. 

b) Por la relacién de la teoria de la personalidad con los eventos empiticos, esto 

se refiere a la cantidad de investigacién que conduce a una teoria. 

Las diferencias individuales en la personalidad son muy importantes pero su estudio 

presenta algunas dificultades como es el hallar una definicién de personalidad. 

El término personalidad tiene muchos significados y ha sido definido de diferentes 

maneras bajo diferentes circunstancias. 

En 1957, Allport (Allport, 1979. citado por Garcia, 1987) concluyé que habia casi 

50 significados para esta palabra. 

En muchos textos se dice que la personalidad involucra solo rasgos no cognoscitivos 

habiendo discrepancias en el numero y caracteristicas de estos rasgos. 

Algunos autores han clasificado a la personalidad en tipos ya sea haciendo 

distinciones biolégicas; como la tendencia hacia ciertas enfermedades o por el 

predominio ‘de ciertos humores corporales (tipologias de Galeno e Hipécrates, 

citado en Tyler, 1975). 
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Mientras que otros autores se han basado en la tendencia a ciertas enfermedades 

mentates como Kretschmer; o en los valores de la gentes, como Spranger. Una de las 

clasificaciones mas aceptadas ha sido la propuesta de Jung que dice que existen dos 

tipos de personalidad, la introvertida y extrovertida (Tyler, 1975); encontramos asi 

que los cuerpos fuertes, bien formados y apropiados socialmente, predisponen a los 

individuos para desarrollar rasgos de personalidad extrovertidos, realistas y 

sociables; inversamente, fisicos fragiles, mal formados o marcadamente atipicos 

tienden a producir personalidades introvertidas, intelectuales (Allport, 1961). 

Encontramos varias definiciones destacadas de personalidad. Allport menciona que 

hay dos tipos de definiciones de personalidad: 

1. Definiciones biosociales: definen la personalidad por medio de la relacién y 

reaccién de otros sujetos ante el individuo, aceptandose que los procesos 

individuales no determinan la personalidad del sujeto sino mas bien, la 

impresion que tienen los individuos de la otra persona. Otros distinguen a la 

personalidad como los aspectos que diferencian a un individuo de otro 

(Garcia, 1987). También encontramos que la personalidad consiste en 

aquellos hAbitos o acciones que influyen sobre el éxito de otros. De acuerdo 

con esta limitada definicién los planes secretos, las frustraciones, las penas y 

aspiraciones privadas que nunca llegan a tener eficacia social no son partes de 

la personalidad. Otra definicién habla del “efecto total ejercido por un 

individuo sobre la sociedad”, lo cual quiere decir que estas ideas negarian al 

ermitafio o solitario. Promoviendo asi una peligrosa distincién entre mas y 

menos personalidad, puesto que es evidente que los individuos tienen 

diversos grados de eficacia social. (Allport, 1961). 

2. Definiciones biosiquicas: se manifiestan en una gran variedad de conceptos 

de lo que es la personalidad, postulan que esta se forma también con las 

disposiciones biolégicas innatas, impulsos, tendencias e instintos del 

individuo. (Garcia, 1987). 

Desde un punto de vista psicolégico, la personalidad es la suma de todas las 

disposiciones, impulsos, tendencias, apetitos ¢ instintos biolégicos natos del 

individuo mas las disposiciones y tendencias adquiridas por la experiencia (Morton 

Prince: the unconscious citado por Allport, 1961). 
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Para Allport la personalidad es la organizacion dinamica dentro del individuo, de 

aquellos sistemas psicofisicos que determinan sus ajustes tnicos a su medio 

ambiente, por lo tanto Ja personalidad esta en continuo cambio y desarrollo. Dentro’ 

de ella se incluyen todos jos habitos actitudes especificas, sentimientos y 

disposiciones. El término psicofisico indica que la personalidad no es nada mas 

mental o psicolégica sino que es la organizacién de los aspectos del cuerpo y la 

mente relacionados en la personalidad de los individuos. (Garcia, 1987). El término 

individual fue usado para indicar el caracter separado y tnico del ser humano 

(Allport, 1961). 

Para Guilford la personalidad incluye todos los rasgos del individuo, y sus 

caracteristicas fisicas, cualidades intelectuales, sus aptitudes y talentos, sus calidades 

temperamentales, intereses, conductas expresivas y sintomas patolégicos (Guilford, 

1955 citado por Tyler, 1975). 

Angyal concibe a la personalidad como una amplia “Gestalt temporal” o pauta en la 

que el pasado, presente y futuro estan firmemente engarzados; es decir, la 

personalidad constituye un proceso organizado que se extiende a través del tiempo; 

dando lugar a dos tipos de desarrollo de la personalidad, la primera que se basa 

sobre sentimientos de Ja seguridad de que se pueden advertir los propios esfuerzos 

auténomos y homénimos; la otra surge del aislamiento, sentimientos de impotencia, 

de no ser amados, y de las dudas acerca de la propia capacidad para dominar el 

ambiente. Estas dos pautas existen en todos los individuos pero generalmente una es 

dominante. 

Su desarrollo tiene lugar en tres dimensiones. En las profundas, la persona crece 

tanto hacia afuera como hacia adentro, a partir de una posicién media en la escala; 

desatrolla necesidades mas elaboradas de conducta destinada a satisfacerla. 

En la dimensién progresiva, el desarrollo implica el aumento de la eficiencia y de la 

productividad; los fines son logrados mas directamente y con menos desgaste motor. 

En la dimension transversa el crecimiento deriva en el perfeccionamiento de la 

coordinacion y el crecimiento de la versatilidad de la conducta. Un armonioso 

crecimiento en las tres dimensiones enriquece y expande la personalidad (Hall, 

1974). 
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Los psicélogos han preferido organizar las diferencias individuales de personalidad 

en base a rasgos, ya que esto permite una ordenacin cuantitativa. 

En muchas investigaciones se ha visto que los rasgos basicos de la personalidad son, 

en parte, permanentes a lo largo de los dias, meses o afios, tanto en adolescentes, 

nifios y adultos lo cual podria hacer suponer que algunos de estos rasgos se originan 

en los primeros meses de la vida. 

Estas investigaciones sobre los rasgos de la personalidad han tratado de medir lo mas 

concreto y han supuesto que 1a conducta de un individuo es consistente a través del 

tiempo y de las distintas situaciones. 

Existen varios métodos para medir la personalidad, uno de ellos es la calificacién 

que consiste en medir asignando un numero para indicar la intensidad del rasgo en 

una persona determinada. 

Estas calificaciones son muy influidas por la propia personalidad del calificador, y 

por la personalidad del individuo; medida de tal manera que no es un método muy 

preciso, aunque puede ganar precisién al utilizar varios jueces. 

Otro tipo de medidas-son los cuestionarios 0 inventarios que consisten en que el 

individuo conteste a preguntas que le formulan sobre si mismo, que hace, que es lo 

que le gusta o disgusta o que es lo que siente (Tyler, 1975). Los inventarios y 

actitudes tiene por objeto estimar la disposicién favorable del individuo respecto de 

algim grupo, accién propuesta, institucién social o concepto social, es decir 

cualquier evento, situacién , persona u objeto dado. (Veldzquez, 1972). La dificultad 

que pueden presentar los cuestionarios es que la puntuacién que se obtiene depende 

de la sinceridad del sujeto. Para superar la dificultad de que el sujeto conteste 

deshonestamente se han elaborado algunas técnicas para saber si el sujeto contesto 

honestamente o no al cuestionario. 

Otra dificultad que ha sido superada, es la que el cuestionario mida en realidad lo 

que se desea que mida y ha sido superada a través de las diferentes técnicas para 

validar el Test. 
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Un tercer tipo de medicién de personalidad son las pruebas proyectivas las cuales se 

basan en que, la personalidad puede considerarse como la manera estable segun la 

cual una persona interpreta y organiza su experiencia; y se mide presentando 

estimulos ambiguos a los sujetos y registrar lo que el sujeto hace o dice de ellos. 

Un cuarto método es el método objetivo, el cual no es de uso comin, que se basa en 

utilizar la objetividad, en el sentido de medir algo que el sujeto hace en una situacion 

normal por oposicién a lo que dice que hace. En estos métodos no se pregunta al 

sujeto para que este se describa asi mismo o para que describa su conducta, (Tyler, 

1975) 

Los test de personalidad son instrumentos para !a medida de las caracteristicas 

emocionales, motivacionales, interpersonales y de actitud, como contrapuestas a las 

aptitudes. 
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CAPITULO IV 

CUESTIONARIO DE 16 FACTORES DE LA PERSONALIDAD 

En la obra de Cattell se encuentra una aplicacion del método factorial para la 

elaboracién de inventarios de personalidad. Cattell, en su esfuerzo por llegar a una 

descripcién completa de la personalidad, empezo por reunir todos los nombres de 

rasgos de personalidad que aparecen en los diccionarios y en la literatura psicologica 

y psiquiatrica. Encontré una lista de 171 rasgos que empleo para obtener 

estimaciones de compafieros de un grupo heterogéneo de 100 adultos. Las 

intecorrelaciones y los analisis factoriales de estas estimaciones fueron seguidos por 

valoraciones adicionales de 208 hombres en una lista abreviada. Los analisis 

factoriales de las iltimas valoraciones Ievaron a Ja identificacién de lo que Cattell 

descubrié como los “rasgos primarios de la personalidad”. 

Basandose en su investigacién factorial, Cattell elaboré varios inventarios de 

personalidad siendo el mas completo el cuestionario de 16 factores de personalidad 

(16 FP). Este inventario proporciona 16 puntuaciones en rasgos tales como 

reservado en oposicién a expresivo, humilde y dominante, timido y aventurero, 

confiado y suspicaz. 

Debido a la brevedad de las escalas, las confiabilidades de las puntaciones 

factoriates para cualquier forma sencilla suclen ser bajas. (Anastasi, 1982). 
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ANTECEDENTES 

Esta prueba esta basada en un fundamento empirico de analisis factorial, después de 

varias investigaciones con miles de reactivos quedando finalmente los que aprobaron 

un nivel de validez significativa y confiabilidad; comprobadas a través de 

correlaciones test-retest a corto plazo y reaplicacién después de un tiempo 

prolongado. Estas investigaciones fueron dirigidas a localizar importantes fuentes de 

los rasgos de una forma unitaria, independiente y pragmatica tanto en las 

clasificaciones como en los cuestionarios fuentes de los rasgos (factores) que afectan 

la conducta de la personalidad, ejemplo: inteligencia, estabilidad emocional, super 

ego fuerte, impetuosidad y dominancia. 

La principal finalidad de Catell en la construccién de este cuestionario, fue ofrecer un 

instrumento que midiera las dimensiones mas fundamentales de la personalidad del 

adulto y que se extendiera comprensivamente a toda gama de sus caracteristicas. 

El cuestionario de 16 Factores de la Personalidad (16 FP) es un instrumento disefiado 

para la investigacién basica en psicologia y para cubrir lo mas ampliamente posible el 

campo de la personalidad en un corto tiempo. El cuestionario 16 FP fue disefiado 

para utilizarse con los individuos mayores de 16 afios. La comprensién de la 

personalidad en su amplitud total, de una manera analizable, se basa en la medicion 

de 16 dimensiones funcionalmente independientes y psicolégicamente significativas, 

aisladas y estudiadas durante mas de 20 afios de investigacién de anilisis factorial 

sobre grupos normales y clinicos. 

Los factores de la personalidad que mide el 16 FP no son tnicos de la prueba, sino 

que se insertan dentro del contexto de una teoria general de la personalidad. Cerca de 

10 afios de investigacion empirica de andlisis factorial precedieron a la primera 

publicacién comercial en 1949. 
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Cada factor esta clasificado con su designacién alfabética y breves descripciones de 

las calificaciones mas altas y mas bajas. Estas 16 dimensiones o escalas son 

esencialmente independientes. Cualquier reactivo del 16 FP contribuye a la 

calificacion en un factor, solamente en uno, de manera que no se introdujeron 

dependencias en el nivel de construccién de las escalas .Mas aun, las correlaciones 

obtenidas experimentalmente entre las 16 escalas son generalmente muy pequefias de 

modo que cada escala proporciona alguna nueva porcién de informacién acerca de la 

persona a la que se le aplica el cuestionario. 

Ademas de los 16 factores principales de la personalidad, el instrumento puede 

usarse pata medir cuatro dimensiones secundarias adicionales, las cuales son rasgos 

amplios. 
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VENTAJAS DE LA APLICACION DEL 16 FP 

Este cuestionario a diferencia de otros, no descuida aspectos de la 

personalidad porque consideran a ésta como un total, siendo importantes todas 

sus dimensiones. 

Aunque son muchas las puntuaciones que se manejan en el 16 FP, éste ofrece 

la posibitidad de simplificar el trabajo, ya que se puede calificar por separado 

los 16 factores primarios y los cuatro factores secundarios sin arriesgar el 

poder de prediccién estadistica mi la comprensién necesaria para la 

personalidad individual. También existe la posibilidad de calificar 6 de los 10 

factores tomando principalmente en cuenta los factores amplios: extroversion, 

ansiedad, que son factores de segundo orden. : 

En relacin a la utilidad practica del 16 FP en psicologia aplicada se investigd 

acerca de los criterios de prediccién, pronésticos numéricos, interpretacién de 

decisiones en el campo personal y de consejo psicoldgico y en las diferentes 

areas de la psicologia y los resultados fueron: 

a) ESTRUCTURA BASICA DEL RASGO. Las fuentes de los rasgos incluidas 

en la prueba, han sido reaplicadas repetidamente en la investigacién basica de 

la personalidad y relacionado también con sistemas propuestos en las escalas 

Guilford-Zimmerman, las escalas de Eysenck y las de MMPI. ‘ 

b) CRITERIO DE PREDICCION. La investigacién organizada, esta 

estableciendo rapidamente perfiles para varios tipos de diagndéstico y 

pronéstico clinico, para ocupaciones, etc., y se han obtenido muchas 

ecuaciones de especificacién con coeficientes de regresién sobre criterios de 

éxito ocupacional y educativo, sobre ajuste clinico, liderazgo, creatividad y 

otra clase de caracteristicas. 

c) DESARROLLO CONTINUO DE LA ESTRUCTURA DE LOS RASGOS. 

Los principales factores de la personalidad en el 16 FP existen también a 

través de la secuencia del desarrollo. Cuatro escalas adicionales se han 

desarrollado. El cuestionario Preescolar (4-6 afios), el de primaria (7-8 afios), 

el cuestionario infantil (8-12 afios) y el de secundaria (12-16 aiios). 
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VALIDEZ Y UNIVERSALIDAD 

El 16 FP no esta construido arbitrariamente, sus escalas estan cuidadosamente 

otientadas hacia conceptos basicos de la estructura de la personalidad humana y es 

un instrumento bien validado por lo que incluye: 

a) 

b) 

8) 

h) 

Accién Supresora, es decir, que hay reactivos que reducen los efectos 

de factores contaminantes. 

Se correlacionan cada reactivo con el factor puro. 

Relacion entre factores del cuestionario y los factores en la 

clasificacion de‘conducta, campo del “criterio". 

Relacién de factores de la personalidad en la prueba objetiva. 

Relacién entre escalas primarias y escalas de segundo orden. 

Existen cuadros sintetizados que ofrecen mayor validez que las escalas 

simples. 

Incluye también una estructura que permite medir y relacionar los 

mismos factores en desarrollo continuo, en los rasgos infantiles y 

adolescentes. 

Validez en relacién con varios criterios clinicos, industriales, 

educativos y sociales de la vida real. 

Una serie conceptual como fuente de rasgos unitarios en otras culturas. 

NOMENCLATURA Y/O COMUNICACION 

Para unificar conceptos el 16 FP cuenta con una serie de simbolos, los cuales son 

identificados por una letra, nombre técnico y nombre popular, esto ultimo para 

facilitar la comunicacién a personas neéfitas en el tema. Estos simbolos son: A, B, 

C, E, F, G, H, 1, L, M,N, O, Q1], Q2, Q3, Q4. 
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A) 

B) 

C) 

D) 

DISENO 

DISPOSICION DE LAS PREGUNTAS. Se proporcionan de 10 a 13 reactivos 

por cada escala. Las preguntas estén colocadas de una manera general en un 

orden clinico determinado por un plan para brindar el maximo de 

conveniencia al calificar con plantilla y asegurar variedad e interés para el 

examinado. 

METODO DE RESPONDER. Tres respuestas diferentes se proporcionan 

para cada una de las preguntas, en vista de que la seleccién de eleccién 

forzada, tiende a forzar una distribucion distorsionada y puede provocar 

aversion a la prueba por parte del examinado. Para evitar esto en caso de 

personas con inteligencia normal o superior han sido disefiadas las formas A y 

B. 

EVITACION DE LOS EFECTOS DE DISTORCION MOTIVACIONAL. 

Muchos son susceptibles de distorsién y de falseo intencional, La 

construccién del cuestionario 16 FP trata de minimizar esto; pero es también 

la responsabilidad del examinador neutralizar tales tendencias tanto como le 

sea posible. Es importante desarrollar una relacién adecuada, y dejarle ver al 

examinado que los resultados pueden contribuir mejor a su propio beneficio si 

él coopera proporcionando respuestas francas. En realidad los reactivos se 

han elegido para que sean tan "neutrales" en el valor como sea posible, para 

enfatizar tanto los aspectos deseables como los indeseables en los dos 

extremos de cada escala del factor. 

APLICACION DE LAS DIFERENTES FORMAS. La principal diferencia 

entre las formas A y B, por un lado, y las formas C y D, por el otro, radica en 

su extensién y el tiempo que requieren para su aplicacién. La forma A 0 B 

requieren generalmente de 45 a 60 minutos cada una para su aplicacién. Sin 

embargo, es necesario que donde sea posible se usen al menos dos formas 

(por ejemplo, A+B o C+D), particularmente en situaciones de investigacién y 

en todos los casos el que se requiera de maxima precision. EI nivel de lectura 

y el tiempo de aplicacién que se requiere para las formas C y D es poco 

menor que el necesario para las formas A y B. 
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FACTORES PRIMARIOS 

FACTOR A; EXPRESIVIDAD EMOCIONAL 

A- SOLILOQUIA 

Discreto, desprendido, critico, alejado, 

inflexible. | 

Mantiene sus propias ideas. 

Alejado, indiferente. 

Preciso, objetivo. 

Desconfiado, escéptico. 

Rigido. 

Frio. 

Propenso al mal humor. 

A+ SOCIABILIDAD 

Carifioso, le gusta salir, complaciente, 

participante. 

De buen caracter. 

Dispuesto a cooperar. 

Atento con la gente. 

Sentimental, inesperado, fortuito. 

Confiado, afectuoso. 

Adaptable, descuidado, 

corriente. 

Rie con facilidad. 

sigue la 

FACTOR B: INTELIGENCIA 

B - INTELIGENCIA BAJA 

Torpe. 

Baja capacidad mental. 

Incapacidad para resolver problemas 

abstractos 

Poco organizado. 

Juicio pobre (débil). 

De moral baja. 
Desertor. 

B+ INTELIGENCIA ALTA 

Brillante. 

Alta capacidad mental general. 

Perspicaz, aprende rapido. 

Inclinacién a tener mas intereses de 

orden intelectual. 

Muestra buen juicio. 

De moral alta. 

Perseverante. 
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FACTOR C: FUERZA DEL YO 

C - INESTABILIDAD EMOCIONAL O C + FUERZA SUPERIOR DEL YO 

DEBILIDAD DEL YO 

Afectado por sentimientos, menos 

estable emocionalmente, facilmente 

perturbable. 

Se torna emocional cuando es frustrado. 

Inconsistente en actitudes e intereses. 

Evade responsabilidades, tendencia a 

resistir. 

Preocupado. 
Busca pleitos y situaciones 

problematicas. 

FACTOR E: 

E - SUMISION 

Obediente, indulgente, moldeable, décil. 

Servicial, sumiso. 

Dependiente. 
Considerado, diplomatico. 

Sencillo. 

Convencional, ajustado. 

Facilmente perturbado por la autoridad. 

Humilde. 

Estable emocionalmente, maduro, 

enfrenta a la realidad, calmado. 

se 

Estable, constante en sus intereses. 

No permite que sus necesidades 

emocionales obscurezcan las realidades 

de su situaciOn. 

Sereno, tranquilo. 

Se reprime para evitar dificultades. 

DOMINANCIA 

E + ASCENDENCIA 
Agresivo, competitivo, terco. 

Afirmativo. 
Mente independiente. 
Austero, severo. 

Solemne. 

Poco convencional, rebelde. 

Testarudo. 
Exige admiracion. 

FACTOR F: IMPULSIVIDAD 

F - RETRAIMIENTO 

Sobrio, taciturno, serio. 
Silencioso, introspectivo. 

Lleno de preocupaciones. 
Preocupado, reflexivo. 

Incomunicativo, apegado a valores 

internos. 

Lento, cauto. 

F + IMPETUOSIDAD 

Entusiasta, precipitado, despreocupado. 
Conversador. 

Alegre. 

Franco, expresivo, es reflejo del grupo. 

RApido, alerta. 
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FACTOR G: LEALTAD GRUPAL 

G - SUPER EGO DEBIL G + SUPER EGO FUERTE 

Falta de aceptacién de las normas Cardcter. 

morales del grupo 
Descarta las reglas, activo. Escrupuloso, perseverante, moralista. 

Desobligado, inconstante. Determinante . 

Frivolo. Responsable. 

Autoindulgente. Emocionalmente disciplinado. 

Perezoso, desidioso. Consistentemente ordenado. 

No confiable. Consiente, dominado por el sentido de la 

obligacién. 

Omite sus obligaciones sociales. Preocupado por estandares morales. 

FACTOR H: APTITUD SITUACIONAL 

H - TIMIDEZ H + AUDACIA 

Recatado, timido, reprimido, susceptible Aventurado, insensible a la amenaza, 

a las amenazas. vigoroso socialmente. 

Vergonzosos, retraido. Aventurero, gusta de conocer gente. 

Se retrae en presencia del sexo opuesto. Activo, interesado en el sexo opuesto. 
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FACTOR I: EMOTIVIDAD 

1- SEVERIDAD 

Calculador, rechaza las ilusiones. 

No sentimental, espera poco. 

Confiado en si mismo, toma 

responsabilidad. 

Severo. 

Pocas respuestas artisticas (pero no falto 

de gusto) 
Inaceptable por fantasias. 

Actia por evidencia légica y practica. 

Centrado en la realidad. 

No piensa en incapacidades fisicas. 

I+ SENSIBILIDAD EMOCIONAL 

Afectuoso,  sensitivo, | dependiente, 

sobreprotegido. 
Inquieto, espera atenciones y afecto. 

Dependiente, inseguro, busca ayuda y 

simpatia. 
Amable, gentil, indulgente consigo 
mismo y hacia otros. 
Artisticamente exigente, exagerado, 

amanerado. 

Imaginativo en su vida interior y en su 

conversacion. 
Actia por intuicién sensitiva. 

Descuidado, anda en las nubes. 

Hipocondriaco, ansioso de si mismo. 

FACTOR L: CREDIBILIDAD 

L - CONFIANZA 

Confiado, acepta condiciones. 
Admite poco, importancia personal. 

Flexible a cambios. 

Sin sospecha de hostilidad. 
Dispuesto a olvidar dificultades. 

Comprensivo y permisivo, tolerante. 

El4stico para corregir a la gente. 

Conciliador. 

L + DESCONFIANZA 

Suspicaz. 

Celoso. 
Dogmatico. 
Sospecha de interferencia. 
Hace hincapié en sus frustraciones. 
Tiranico. 
Exige que la gente acepte 
responsabilidades de sus exrores. 
Irritable. 

las 
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FACTOR M: ACTITUD COGNITIVA 

M - OBJETIVIDAD 

Practico, tiene preocupaciones reales. 

Convencional, alerta a las necesidades. 

Preocupado por intereses y asuntos 

inmediatos. 

Prosaico, evita todo lo muy fantastico. 

Guiado por realidades objetivas. 

Confiable en su buen juicio. 

Honrado, preocupado pero constante. 

M+ SUBJETIVIDAD 
Imaginativo, bohemio, distraido. 

No convencional, absorto en ideas. 

Interesado en arte, teoria y creencias 

basicas. 

Cautivado imaginativamente 
creaciones internas. 

Caprichoso y fascinante alejable del 

buen juicio. 
Generalmente entusiasta pero con 

ocasionales rachas histéricas de darse 

por vencido. 

por 

FACTOR N: SUTILEZA 

N - INGENUIDAD 

Ingenuo, modesto. 

Sincero, pero socialmente torpe. 

Tiene mentalidad vaga e imprudente. 

Muy sociable, se involucra afectuosa y 

emocionalmente. 
Espontaneo, natural. 

Tiene gustos simples 
Carece de autocomprensién. 
No habil en andlisis de motivos. 

Se contenta con su suerte. 

Tiene confianza ciega en la naturaleza 

humana. 

N+ ASTUCIA 

Astuto, mundano. 

Cultivado, socialmente consiente. 

Tiene mentalidad cautivadora, precisa. 

Emocionalmente despegado 
disciplinado. 

y 

Estéticamente delicado. 
Comprensién de si mismo. 

Perspicaz respecto de otros. 

Ambicioso, quizas inseguro. 

Inteligente. 
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FACTOR O: 

O - ADECUACION SERENA 

Seguro de si mismo, apacible, 

complaciente. 

Confia en si mismo. 

Jovial, elastico. 

Persistente, apacible. 

Oportuno, insensible a la aprobacién o 

desaprobacién de la gente. 

No es cuidadoso. 
Vigorosamente brusco. 

Sin temores. 

Dado a las acciones simples. 

CONCIENCIA 

O+PROPENSION A LA 

CULPABILIDAD 

Aprehensivo, autorecriminante, 

inseguro, atormentado. 
Preocupado, ansioso. 
Deprimido, llora facilmente. 

Se conmueve facilmente vencido por 

caprichos. 
Fuerte sentido de la obligacién, sensible 

a la aprobacién o desaprobacién de la 

gente. 

Escrupuloso, delicado. 
Hipocondriaco e inadecuado. 

Sintomas de fobias. 
Solitario, pensador. 

FACTOR Q1: POSICION SOCIAL 

Q1 - CONSERVADURISMO 

Conservador, respeta ideas establecidas. 

Tolerante ante las dificultades 

tradicionales. 

Q1 + RADICALISMO 

Le gusta experimentar, liberal, analitico. 

Pensamiento libre. 

FACTOR Q2:; CERTEZA INDIVIDUAL 

Q2 - DEPENDENCIA GRUPAL 

Socialmente dependiente del grupo. 

Se adhiere y es un seguidor ejemplar. 

Q2 + AUTOSUFICIENCIA 

Autosuficiente, rico en recursos. 

Prefiere sus propias decisiones. 
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FACTOR Q3: AUTOESTIMA 

Q3 - INDIFERENCIA Q3 + CONTROL 

Incontrolado, flojo, sigue sus propios Controlado, firme de fuerza de voluntad. 

impulsos. 

Indiferente a las reglas sociales Estricto en su proceder, se guia por su 

propia imagen. 

FACTOR Q4:ESTADO DE ANSIEDAD 

Q4 - TRANQUILIDAD Q4 + TENSION 

Relajado, tranquilo, aletargado, Tenso, frustrado, impulsivo, 

no frustrado, sereno. sobreexcitado, malhumorado. 
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A) 

B) 

C) 

APLICACION Y CALIFICACION 

Las instrucciones estén impresas para el examinado en la portada del 

cuestionario. Aunque en realidad, esta prueba puede autoaplicarse, es siempre 

importante establecer una buena relacin con los examinados; ya sea 

individualmente o en grupos. Mas atin es conveniente reforzar las 

instrucciones reiterando verbalmente que el examinado se beneficiara mas a 

la larga, si es franco y honesto al describirse. 

Para el psicélogo capacitado, la importancia de esta breve conversacién con 

el cliente para la creacién de una actitud favorable hacia la prueba, es 

conveniente para lograr una informacién mas adecuada que cualquier numero 

de escalas de correccién o de mentira. 

Las respuestas se asientan sobre una hoja separada, nunca en el cuestionario 

que se vuelve a usar. Digale al examinado que use la hoja de respuestas. Haga 

que escriba su nombre y demas datos, después pidale que lea para si las 

instrucciones de !a portada, luego que haga los 4 ejemplos. Puede ser 

conveniente leer las instrucciones en voz alta con el cliente, o discutir ciertos 

puntos. Deben emplearse alrededor de 5 minutos para leer las instrucciones y 

realizar los ejemplos a menos si parece suficiente. Después diga "ahora 

principie”. 

La prueba no se cronometra, pero es bueno recordar a los examinados que no 

deben tardarse demasiado, sino dar respuestas inmediatas y continuar. 

Asegiirese de que sean escritos los nombres antes de recoger las hojas de 

respuestas, y especialmente, que sélo se de una respuesta para cada pregunta 

del cuestionario. 

Calificacién de los factores primarios. Cada respuesta tiene una puntuacion 

de 0, 1 a 2, excepto el factor B (inteligencia), repuesta que se califica 0 

(incorrectas) o 1 (correctas). La puntuacion de cada reactivo contribuye sélo a 

un factor total. Las pruebas pueden calificarse manualmente o por medio de 

computadoras. 
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D) 

La calificacion manual se realiza por medio de plantillas, facil, rapido y a 

manera de patron. Las respuestas aparecen marcadas con lapiz en los espacios 

de la hoja de respuestas. Se usan 2 plantillas, una cubre los factores A, C, F, 

H, L, N, Q1 y Q3, y la otra los factores B, E, G, I, M, O, Q2 y Q4. 

Simplemente coloque la plantilla 1 sobre la hoja de respuestas en el lugar 

correspondiente y cuente las marcas visibles a través de las hojas para el 

factor A, concediendo 1 6 2 puntos, como se indica el nimero impreso junto 

al orificio. Sume esas puntuaciones, y escriba el total en el espacio indicado 

por la flecha para el factor A (puntuacién bruta), pero note que el factor B 

(inteligencia) es peculiar en cada marca correcta visible en el orificio da una 

puntuacién de un sdlo punto. 

Antes de usar la plantilla, se debe revisar cada hoja de respuestas para 

asegurarse que no hay respuestas de sobra o que no se pueden calificar, p.ej, 

marcar 2 0 3 alternativas u omitir por completo la respuesta a un reactivo. 

Cuando haya ocurrido una mala interpretacion de las instrucciones, al 

examinado debe pedirsele que corrija correctamente su respuesta. 

Si esto es imposible y debe de calificarse, uno puede calcular la puntuacién 

escalar completa a partir de una escala afectada, de la siguiente manera: 

1) Obteniendo la puntuacién de la escala de los reactivos contestados 

correctamente. 

2) Multiplicando la puntuacién por el nimero total de reactivos de esa escala 

de (6 a 13). 

3) Dividiendo este resultado por el nimero de reactivos contestados. 

4) Ajustando el resultado al numero redondo mas cercano. 

Mediante los cuadros de estandarizacién, se convierten a las puntuaciones 

brutas en un tipo de calificaciones estandar normalizadas lamadas "estenes". 

Este tipo de escalas tiene 5 intervalos a cada lado de la media y media 

desviacién estandar de amplitud, excepto en los extremos 1 y 10 que son 

abiertos. 
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Las puntuaciones estenes se distribuyen, suponiendo la curva normal de 

distribucién, en 10 intervalos iguales de calificaciones estandar, cayendo el 

promedio de la poblacién en el esten 5.5. Los estenes 5 y 6 se extienden, 

respectivamente, de la mitad de la desviacién estandar hacia arriba y hacia 

abajo de la media, constituyendo el centro verdadero de 1a poblacién, en tanto 

que hacia los puntos mas externos de fos estenes I y 10, hay dos y media 

desviaciones estandar hacia arriba y hacia abajo de Ja media. Los estenes 5 y 

6 se consideran como el promedio; 4 y 7 desviaciones ligeras, los estenes 2, 

3, 8 y 9, son desviaciones significativas y los extremos 1 y 10 fuertemente 

desviados. 

SIGNIFICADO DE LAS PUNTUACIONES 

EXPRESIVIDAD EMOCIONAL 

FACTOR A+ SOCIABILIDAD 

El individuo expresa marcada inclinacién a trabajar con gente, disfruta del 

reconocimiento social, es participativo, le gusta formar grupos activos, disfruta sus 

relaciones interpersonales, capaces de soportar la critica, capaces de recordar 

nombres de personas, pero son menos confiables en trabajos de precision, en sus 

obligaciones son despreocupados. 

FACTOR A- SOLILOQUIA 
Es cauto en sus expresiones emocionales, intransigente y critico, prefiere trabajar 

con cosas o maquinaria. 

INTELIGENCIA 
FACTOR B+ INTELIGENCIA ALTA 

Supuestamente personas mas inteligentes son mas morales, son perseverantes, con 

fuerza en el interés. Actitud, posee habilidad para percibir y comprender las cosas 

con rapidez. 

FACTOR B- INTELIGENCIA BAJA 

Esta escala nos sirve basicamente para elecciones vocacionales junto con otras 

escalas. Lento en sus actos, en su percepcién, en su actividad mental, y en su 

aprendizaje. 
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FUERZA DEL YO 
FACTOR C+ FUERZA SUPERIOR DEL YO 

La persona se manifiesta capaz de ser dirigente, con mejor moral del grupo, realiza 
trabajos en los que se requieren ajustes stbitos, por lo tanto, también, de fuerza del 
yo adecuada. Tiende a ser maduro desde el punto de vista emocional, calmado, 

realista. 

FACTOR C- INESTABILIDAD EMOCIONAL O DEBILIDAD DEL YO 

Son personas que facilmente se molestan, inconformes con todo, incapaces de 

enfrentarse a la vida, pueden presentar fobias, somatizaciones, trastornos del suefio, 

conducta histérica y obsesiva. Tiende a ser emocionalmente inmaduro, evasivo, 

facilmente se enoja con las cosas y las personas, generalmente insatisfecho. 

DOMINANCIA 
FACTOR E+ASCENDENCIA 
Interaccién mas efectiva, se sienten libres para participar, capaces de emitir criticas. 

Tiende a ser seguro de si mismo, positivo, valiente en su manera de enfrentar las 
situaciones. Puede llegar a ser estricto. 

FACTOR E- SUMISION 
Parece ser que est4 relacionada con la posicidn social y la herencia. Tiende a ser un 

seguidor de los dem4s, a depender de otras personas, someterse. Puede ser tierno y 

expresivo. 

IMPULSIVIDAD 
FACTOR F+ IMPULSIVIDAD 
Son personas que tuvieron ambiente mas facil, menos duro, actitud despreocupada. 
Entre neurdéticos, los mAs impulsivos presentan sintomas histéricos de conversién, 

anomalias sexuales. Alegre, charlatan, franco, enérgico, con frecuencia se le escoge 

como lider o dirigente de grupo. 

FACTOR F- RETRAIMIENTO 
Entre neuroticos suclen encontrarse sintomas como dolores de cabeza, preocupacién, 
irritabilidad, retardo por represion, fobias y pesadillas, hay aumento de 

preocupaciones. Tendencia a ser taciturno, introspectivo, es poco comunicativo y 
melancdlico. 
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SUPER EGO FUERTE 

FACTOR Gt LEALTAD GRUPAL 

Hay un parecido entre este factor y el C. Conducta autocontrolada, preocupacion por 

otros, fuerte involucracién en los problemas morales del bien y del mal, 

preocupacién por estandares morales, tendencia que impulsa al ego y restringe al 

ello, es un control positivo, personas que acttan con propiedad, perseverantes, con 

muchos planes, cuidadoso en sus aseveraciones, prefiere relacionarse con gente 

eficiente, son personas que pueden lograr el éxito. Presentan respeto por los 

principios morales y prefieren a la gente eficiente como compafieros. Son individuos 

con caracter fuerte, responsables, decididos, enérgicos, bien organizados, 

generalmente son muy conscientes y emocionalmente maduros. 

G- SUPER EGO DEBIL 
Quienes suelen bajar la puntuacién en esta escala son los psicdpatas, criminales en 

general, personas que son indiferentes a las normas morales convencionales o 

también radicales; los que se apegan a su marco de referencia. Tienden a ser 

caprichosos, inconstantes, a veces son indolentes y faltan a las normas de conducta. 

AUDACIA 

FACTOR H+ APTITUD SITUACIONAL 

Son personas con tendencia a recordar temas emocionales, con ausencia de fatiga 

autonémica, segiin las investigaciones, las personas con H+ son propensas a ataques 

al corazon, muestran poca inhibicién ante la amenaza ambiental, fueron calificados 

flojos durante su nifiez, son insensibles en la interaccion social, lo que afecta en el 

Area emocional, sexual, situaciones de peligro. Generalmente los H+ son electos 

dirigentes. Tienden a set sociables, dinamicos, esponténeos, arriesgados. Se 

enfrentan facilmente con la gente en todas las circunstancias. Pueden ser 

sentimentales. 

H- TIMIDEZ 
Son personas que bajo tensién pueden presentar desérdenes esquizoides, son 

propensas a tuberculosis, Hiceras, etc. Se autodescriben como muy timidos, con 

sentimientos de inferioridad, lento, torpe en la expresién, no le gustan las relaciones 

interpersonales en grupos grandes, prefieren tener solamente uno o dos amigos. 

Suelen tener gran actividad a nivel de sistema nervioso simpatico por lo que suelen 

responder exageradamente a la amenaza. Timido, cauteloso, puede tener 

sentimientos de inferioridad. 
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SENSIBILIDAD EMOCIONAL 

FACTOR I+ EMOTIVIDAD 

Son personas descritas como fastidiosos, retrasan las decisiones en grupo, hacen 

observaciones de tipo moral, no les gustan las personas toscas, ni ocupaciones rudas, 

son romanticos, parece ser que tuvieron una educacion sobreprotectora, hogares 

indulgentes, dedicados a la cultura, entre estudiantes los I+ son fumadores. Poseen la 

inclinacién a ser practicos, logicos, a veces son duros y cinicos, tienen actitudes para 

mantener a un grupo trabajando sobre bases realistas y practicas. 

I- SEVERIDAD 

Personas rudas, masculinas, maduras, practicas, realistas, tienden a promover la 

solidaridad del grupo. Entre estudiantes esta puntuacion presentan los no fumadores. 

Son tiernos, imaginativos, artisticos, sofiadores, poco practicos. 

CREDIBILIDAD 

FACTOR L+ CONFIANZA 

Provienen de un hogar paternal que admiré, donde habia intereses intelectuales, son 

muy correctos en su conducta, desprecian lo mediocre, son escépticos, de supuestos 

motivos idealistas en otros, sdlo dan crédito a gente prominente. Tienden a ser libres 

de celos y envidias, son respetuosos de los demas, son buenos para trabajar en 

grupo. 

FACTOR L- DESCONFIANZA 

Tendencia a ser poco confiables, estan muy interesados en si mismos, son 

presumidos, piensan demasiado en su vida interior, no les importan los demas y son 

inadecuados para trabajar en grupo. 

ACTITUD COGNITIVA 

FACTOR M+ SUBJETIVIDAD 

Son personas que cuando estén en grupos tienden a sentirse inaceptados, pero 

despreocupados, hacen sugerencias que no pasan desapercibidas, aunque esto no 

implica que sean aceptadas, muestran inconformidad con el grupo; en general son 

personas muy creativas. Tienden a ser poco convencionales, no les importa las 

demas gentes, son bohemios, pueden tener cierto grado de responsabilidad. 
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M- OBJETIVIDAD 

Ocupacionalmente estas puntuaciones, las dan sujetos que se dedican a las 

actividades de tipo mecanico, realistas, pueden ser vendedores rutinarios. Los M- no 

son propensos a los accidentes automovilisticos. Tienden a realizar trabajos 

rutinarios, poco convencionales, practicos. 

SUTILEZA 

FACTOR N+ ASTUCIA 

El N+ nos ayuda a distinguir entre paranoide astuto y el esquizofrénico simplemente 

paranoide. Pueden ser personas ingeniosas, flexibles en su punto de vista, 

observadores de modales, capaces de aceptar distintas alternativas, cumplen con las 

obligaciones sociales, es decir, hay un desarrollo intelectual educacional. Suelen ser 

profesionistas habiles, principalmente en trabajos de precision, puede haber N+ en 

delincuentes. Tienden a ser cuidadosos experimentados, desafiantes, tercos y 

analiticos. 

FACTOR N- INGENUIDAD 

Son personas ingenuas, muy directas y con una franqueza espontanea. Los N- 

parecen tener éxito en Ja ensefianza, principalmente con nifios. En las dinamicas de 

grupo los N- parecen obstaculizar los procesos grupales. Tienden a ser demasiado 

sencillos, se satisfacen facilmente. 

CONCIENCIA 

FACTOR O+ PROPENSION A LA CULPABILIDAD 

Son personas que se sienten inestables, con fatiga por situaciones excitantes, con 

insomnio por preocupaciones, con sentimientos de ineptitud para enfrentarse a lo 

dificil de la vida, les gustan actividades en las que no haya ruido, son personas que 

tienen remordimiento, piadosas, con sintomas hipocondriacos y neurasténicos, 

fobias y ansiedades, se les considera timidos porque no participan, tienen pocos 

amigos. Esta escala es muy importante, ptincipalmente para detectar ansiedad alta en 

neuréticos, alcohélicos, psicdticos y principalmente esquizofrenia paranoide. 

O- ADECUACION SERENA 

Esta escala nos sirve para diferenciar entre los que externan su desajuste y los que 

tienen poca fuerza del yo, que sufren desajustes, pero sdlo a nivel interno. Son 

conservadores itrespetuosos de las ideas de los demas, se asocian con depresion, 

evitan estar con la gente.



POSICION SOCIAL 

FACTOR Q1+ RADICALISMO 
Son personas mejor informadas, dispuestas a probar diferentes soluciones o 

problemas, son menos moralistas. Se debe tener cuidado para diferenciar entre estas 

caracteristicas y una mera rebeldia, son personas que contribuyen en una discusién, 

critican. 

FACTOR QI- CONSERVADURISMO 

Puntian bajo en esta escala los policias, enfermeras, y muchos grupos de trabajos 

poco aptos y en los mas exitosos técnicos en psiquiatria. Q1- es parte del factor de 

segundo orden de independencia. 

CERTEZA INDIVIDUAL 

FACTOR Q2+ AUTOSUFICIENCIA 
Son inconformes en 1a integracién de grupos, tienden a ser rechazados, durante su 

nifiez se asocian con pocos amigos, tienen éxito escolar. 

FACTOR Q2- DEPENDENCIA GRUPAL 

Este es uno de los principales factores de la introversibn. Son personas que 

dependen de la aprobacién social, son convencionales y van de acuerdo con la moda. 

AUTOESTIMA 

FACTOR Q3+ CONTROL 

Son personas que dan respuestas socialmente aceptadas, tienen buen control, son 

persistentes, previsores, son considerados con los demas, tienen conciencia y respeto 

por la reputacién social, pueden ser elegidos como dirigentes, son productivos, 

respecto al trabajo pueden tener éxito en actividades mecanicas, matematicas, 

actividades que requieran objetividad, equilibrio y decision, tienen éxito escolar. 

FACTOR Q3- INDIFERENCIA 

Esta escala es significativa porque se relaciona negativamente con el factor de 

segundo orden QS2 de ansiedad. 
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ESTADO DE ANSIEDAD 

FACTOR Q4+ TENSION 

Son personas que no llegan a ser lideres, existe una insatisfaccion interna. Funcionan 

bien en actividades que no requieren autoexpresion, pero que permiten criticas a las 

demandas ambientales, son personas propensas a accidentes. Se eleva este Q4 en 

maniaco depresivos y psicOpatas; son pacientes con un libido no descargado y 

pobremente controlable, presentan una tension sexual, se encuentran sobrecargados 

y el ego no es capaz de descargar, por lo que lo convierten en perturbaciones 

psicosomaticas, ansiedad, etc.. Lo que provoca un rompimiento del equilibrio y la 

estabilidad. 

FACTOR Q4- TRANQUILIDAD 

Logran sus metas, a diferencia de los Q4+ que no lo logran, atin tienen la misma 

capacidad intelectual. 
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INTERPRETACION DE UN PERFIL DEL 16 FP 

Si se dispone de ellos, invariablemente miramos primero los indices de 

distorsién y contestaciones al azar, es decir, las escalas DM. A menudo se 

realiza antes de conocer la edad, sexo, y otros datos de identificacion. Una 
puntuacién alta del DM es frecuentemente lo primero que se menciona en un 
informe. 

A continuacién pasamos a las puntuaciones de los factores de segundo orden, 

principalmente a ansiedad y extroversién. Estos presentan un resumen sucinto 
del resto del perfil. Si la puntuacién en ansiedad es elevada se debe informar 
en la interpretacién, ya que esta dimension es una de las mas indicativas de 

psicopatologia en el 16 FP. Si Ja puntuacién es extremadamente baja, se 
mirara la puntuacién DM para buscar alguna evidencia de que el sujeto haya 
distorsionado sus contestaciones al cuestionario. 

Suponiendo que la puntuacién DM no sea extremosa, generalmente se 
comienza por unas simples declaraciones afirmativas sobre las puntuaciones 
mas altas y mas bajas del perfil, debido a su desviacién de los promedios. Se 
intenta especificar cada factor 0 combinacién de factores que originan una 
interpretacion. El principiante se debe atener fielmente a los datos. 

Se elaboran hipdtesis de la naturaleza del problema, y al acabar dicho paso 
tenemos una buena idea del modo en que se podrian integrar los datos. 

Podemos comparar nuestras hipétesis de la persona con respecto a otros tests, 

para ver si las interpretaciones se refuerzan entre si. Se puede trabajar con la 
baterfa de tests que incluyen los siguientes: 16 FP, WAIS, Rorschach, MMPI, 

Bender Gestalico u otros. 
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CAPITULO V 

METODO 

PLANTEAMIENTO Y JUSTIFICACION DEL PROBLEMA 

A lo largo de la historia de México se han realizado investigaciones, que muestran el 
pensar, vivir, y sentir del mexicano. La mayoria de estas investigaciones se refieren 
al mexicano incluyendo hombres y mujeres, y profundizando unas mas que otras en 

aspectos como son: agresién, destructividad, educacién, lucha de clases, pasado, 
presente, porvenir, sexualidad, etc. 

Cierto es que se ha escrito también mucho de la mujer mexicana, pero abarcando 
aspectos, como los antes mencionados, pero no se ha puesto suficiente atencién en lo 

que a la autoimagen corresponde, es decir que no nos hemos preocupado por saber 
que piensa la mujer mexicana de si misma. 

Por los motivos anteriores, en esta investigacién se pueden dar a conocer los 

resultados que se obtuvieron al hacer un estudio acerca de Ja autoestima de la mujer 
mexicana, para lo cual se tomaron dos muestras de 150 sujetos cada una del sexo 
femenino que laboran en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los 
Trabajadores del Estado, que radican en el estado de Sinaloa a diferencia de las que 
lo hacen en el Distrito Federal, en el centro hospitalario 20 de Noviembre (Hospital 

de Tercer Nivel, 1.S.S.S.T.E). Ademas se tienen dos variables fundamentales para 
medir autoestima que son: Autoestima de la Mujer y Lugar de Residencia. 

Se proponen hipotesis especificas debido a la naturaleza de las variables que se 
tomaron en cuenta, aun cuando no existen fundamentos tedricos en esta area que 
permitan apoyar directamente la presente investigacién. 

Para medir los tépicos antes mencionados, pensamos necesario utilizar una prueba 

que tuviera relevancia en los aspectos de confiabilidad y validez. 
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Encontramos reunidas dichas caracteristicas en la prueba de 16 Factores de la 

Personalidad de Raymond B. Cattell. En su teoria, Cattell se interesa en la influencia 

que el individuo ejerce sobre la sociedad, y en la que esta a su vez tiene sobre aquel, 

especialmente a lo que se refiere al desarrollo de la personalidad. Opina este autor 

que Ja familia y su ambiente cultural son importantes en la formacién de la 

personalidad de! individuo, el cual responde a presiones internas y externas de la 

familia y de la sociedad. 

Cattell considera que el teérico que desee entender la personalidad debe estudiar de 

unos 15 a 20 rasgos fundamentales hasta reconocerlos con facilidad y comprender 

profundamente su modo de expresién. Propone 16 rasgos fundamentales y los sitia 

en forma bipolar, dichos factores fueron hallados por el Analisis Factorial en 

apreciaciones y cuestionarios que ahora constituyen el 16 F.P. En su mayor parte la 

labor analitica de factores se basa en observaciones de sujetos normales. 

PLANTEAMIENTO DE OBJETIVOS 

Objetivo General.- 

Estudiar las dimensiones psicoldgicas de la autoimagen en la mujer mexicana. 

Objetivo Especifico.- 

Observar las diferencias existentes en la autoestima de la mujer mexicana que labora 

en el LS.S.S.T.E y radica en provincia (Sinaloa) y !as que laboran en el 1S.S.S.T.E y 

radican en el Distrito Federal. 

PLANTEAMIENTO DE HIPOTESIS CONCEPTUAL: 

Existen diferencias significativas en la autoestima de las mujeres que laboran en el 

LS.S.S.T.E y radican en provincia, de las que laboran en el LS.S.S.T.E y radican en 

el Distrito Federal medidas éstas a travez del 16 F.P. de Cattell. 
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HIPOTESIS ESTADISTICAS: 

Hy.- No existen diferencias estadisticamente significativas con respecto a la 

autoestima de las mujeres medida a travez de los factores B, C, F, H, L, Qi, Qo, Q3 y 

Q, del 16 F.P. de Cattell que laboran en el Instituto de Seguridad y Servicios 

Sociales para los Trabajadores del Estado y radican en el estado de Sinaloa y las que 

laboran y radican en el Distrito Federal. 

H,.- Si existen diferencias estadisticamente significativas con respecto a la 

autoestima de las mujeres medida a travez de los factores B, C, F, H, L, Qi, Qe, Qy 

Q, del 16 F.P. de Cattell que laboran en el Instituto de Seguridad y Servicios 

Sociales para los Trabajadores del Estado y radican en el estado de Sinaloa y las que 

laboran y radican en el Distrito Federal. 

VARIABLES 

VARIABLE DEPENDIENTE: 

Autoestima de la mujer. 

VARIABLE INDEPENDIENTE: 

Lugar de residencia. 

DEFINICION CONCEPTUAL 

VARIABLE DEPENDIENTE: 

AUTOESTIMA: Serie de creencias a cerca de si mismo que se manifiestan en la 

conducta. Es conocer las partes que componen el yo, las manifestaciones 

necesidades y habilidades que integran al individuo. 
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VARIABLE INDEPENDIENTE 

LUGAR DE RESIDENCIA: Lugar donde habitualmente viven las personas. 

DEFINICION OPERACIONAL 

VARIABLE DEPENDIENTE: 

AUTOESTIMA: Las puntuaciones que obtendran los sujetos en los siguientes 

factores del 16 F.P. de Cattell: 

Factor B - INTELIGENCIA. 

Factor C - FUERZA DEL YO. 

Factor F - IMPULSIVIDAD. 

Factor H - APTITUD SITUACIONAL. 

Factor L - CREDIBILIDAD. 

Factor Q, — POSICION SOCIAL. 

Factor Q; - CERTEZA INDIVIDUAL. 

Factor Q; - AUTOESTIMA. 

Factor Q4 - ESTADO DE ANSIEDAD. 

VARIABLE INDEPENDIENTE: 

LUGAR DE RESIDENCIA: Lugar donde los sujetos tienen su domicilio social 

habitual desde su nacimiento. oO 

SUJETOS: 

En esta investigacién se reunié una muestra de 300 sujetos del sexo femenino, 

divididos en tres grupos de edades; de 21 a 30 afios, de 31 a 40 y de 41 a 50 afios; 

los sujetos seran elegidos al azar. 

La distribucién de los sujetos se realizé de la siguiente manera: 

A) 150 mujeres del I.S.S.S.T.E que radican y laboran en Distrito Federal. 

B) 150 mujeres def 1.S.S.8.T.E que radican y laboran en el estado de Sinaloa. 
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MUESTREO 

NO PROBABILISTICO ACCIDENTAL O INCIDENTAL 

Identifica caracteristicas de la muestra, se tiene la intencién de lo que se va a 

realizar. 

TIPO DE ESTUDIO 

COMPARATIVO DE CAMPO 

Son investigaciones cientificas y no experimentales dirigidas a descubrir fas 

relaciones e interacciones entre variables. 

DISENO 

EXPOST FACTO DOS MUESTRAS INDEPENDIENTES 

Es aquel en el que los grupos se aparean en ciertas dimensiones después de que ha 

sido administrada la variable experimental. La muestra fue obtenida al azar en dos 

diferentes poblaciones. 

Grupo 1.- 150 sujetos del sexo femenino que laboran en el LS.S.S.T.E y radican 

en provincia (Sinaloa). - : 

Grupo 2.- 150 sujetos del sexo femenino que laboran en el LS.S.S.T.E y radican 

en Distrito Federal. 
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INSTRUMENTO 

CUESTIONARIO DE 16 FACTORES DE LA PERSONALIDAD 

En la obra de Cattell se encuentra una aplicacién del método factorial para la 

elaboracion de inventarios de personalidad. Cattell, en su esfuerzo por llegar a una 

descripcién completa de la personalidad, empez6 por reunir todos los nombres de 

rasgos de personalidad que aparecen en los diccionarios y en la literatura psicolégica 

y psiquidtrica. Encontré una lista de 171 rasgos que empleo para obtener 

estimaciones de compafieros de un grupo heterogéneo de 100 adultos. Las 

intecorrelaciones y los andlisis factoriales de estas estimaciones fueron seguidos por 

valoraciones adicionales de 208 hombres en una lista abreviada. Los andlisis 

factoriales de las tiltimas valoraciones Ilevaron a la identificacién de lo que Cattell 

descubrid como los “rasgos primarios de la personalidad”. 

Basdndose en su investigacién factorial, Cattell elaboré varios inventatios de 

personalidad siendo el mas completo el cuestionario de 16 factores de personalidad 

(16 P.F.). Este inventario proporciona 16 puntuaciones en rasgos tales como 

reservado en oposicién a expresivo, humilde y dominante, timido y aventurero, 

confiado y suspicaz. 

Debido a la brevedad de las escalas, las fiabilidades de las puntuaciones factoriales 

para cualquier forma sencilla suelen ser bajas. (Anastasi, 1982). 
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FACTORES PRIMARIOS 

FACTOR A; EXPRESIVIDAD EMOCIONAL 

A - SOLILOQUIA A + SOCIABILIDAD 

FACTOR B: INTELIGENCIA 

B - INTELIGENCIA BAJA B+ INTELIGENCIA ALTA 

FACTOR C: FUERZA DEL YO 

C - INESTABILIDAD EMOCIONAL O C + FUERZA SUPERIOR DEL YO 

DEBILIDAD DEL YO 

FACTOR E: DOMINANCIA 

E - SUMISION E + ASCENDENCIA 

FACTOR F: IMPULSIVIDAD 

F — RETRAIMIENTO F + IMPETUOSIDAD 

FACTOR G: LEALTAD GRUPAL 

G - SUPEREGO DEBIL G + SUPEREGO FUERTE 

64



FACTOR H: APTITUD SITUACIONAL 

H - TIMIDEZ H+ AUDACIA 

FACTOR I: EMOTIVIDAD 

I- SEVERIDAD 1+ SENSIBILIDAD EMOCIONAL 

FACTOR L: CREDIBILIDAD 

L - CONFIANZA L + DESCONFIANZA 

FACTOR M: ACTITUD COGNITIVA 

M —- OBJETIVIDAD M + SUBJETIVIDAD 

FACTOR N: SUTILEZA 

N - INGENUIDAD N + ASTUCIA 

FACTOR 0: CONCIENCIA 

O - ADECUACION SERENA O + PROPENSION A LA 

CULPABILIDAD 

FACTOR Q1: POSICION SOCIAL 

Q1 —CONSERVADURISMO Q1 + RADICALISMO 
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FACTOR Q2: CERTEZA INDIVIDUAL 

Q2 - DEPENDENCIA GRUPAL Q2 + AUTOSUFICIENCIA 

FACTOR Q3: AUTOESTIMA 

Q3 ~ INDIFERENCIA Q3 + CONTROL 

FACTOR Q4:ESTADO DE ANSIEDAD 

Q4 —~ TRANQUILIDAD Q4 + TENSION 
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A) 

B) 

C) 

APLICACION Y CALIFICACION 

Las instrucciones estén impresas para el examinado en la portada del 

cuestionario, Aunque en realidad, esta prueba puede autoaplicarse, es siempre 

importante establecer una buena relacién con los examinados, ya sea 

individualmente o en grupos. Mas aim es conveniente reforzar las 

instrucciones reiterando verbalmente que el examinado se beneficiara mas a 

la larga, si es franco y honesto al describirse. 

Para el psicélogo capacitado, la importancia de esta breve conversacién con 

el cliente para la creacién de una actitud favorable hacia 1a prueba, es 

conveniente para lograr una informacién mas adecuada que cualquier numero 

de escalas de correccion o de mentira. 

Las respuestas se asientan sobre una hoja separada, nunca en el cuestionario 

que se vuelve a usar. Digale al examinado que use la hoja de respuestas. Haga 

que escriba su nombre y demas datos, después pidale que lea para si las 

instrucciones de la portada, luego que haga los 4 ejemplos. Puede ser 

conveniente leer las instrucciones en voz alta con el cliente, o discutir ciertos 

puntos. Deben emplearse alrededor de 5 minutos para leer las instrucciones y 

realizar los ejemplos, a menos si parece suficiente. Después diga “ahora 

principie". 

La prueba no se cronometra, pero es bueno recordar a los examinados que no 

deben tardarse demasiado, sino dar respuestas inmediatas y continuar. 

Asegtrese de que sean escritos los nombres antes de recoger las hojas de 

respuestas, y especialmente, que sdlo se de una respuesta para cada pregunta 

del cuestionario. 

Calificacién de los factores primarios. Cada respuesta tiene una puntuacién 

de 0, 1a 2, excepto el factor B (inteligencia), repuesta que se califica 0 

(incorrectas) 0 1 (correctas). La puntuacién de cada reactivo contribuye sdlo a 

un factor total. Las pruebas pueden calificarse manualmente o por medio de 

computadoras. 
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D) 

La calificacién manual se realiza por medio de plantillas, facil, rapido y a 

manera de patron. Las respuestas aparecen marcadas con lapiz en los espacios 

de la hoja de respuestas. Se usan 2 plantillas, una cubre los factores A, C, F, 

H, L, N, QI y Q3, y la otra los factores B, E, G, I, M, O, Q2 y Q4. 

Simplemente coloque la plantilla 1 sobre la hoja de respuestas en el lugar 

correspondiente y cuente las marcas visibles a través de las hojas para el 

factor A, concediendo | 0 2 puntos, como se indica el numero impreso junto 

al orificio. Sume esas puntuaciones, y escriba el total en el espacio indicado 

por la flecha para el factor A (puntuacién bruta); pero note que el factor B 

(inteligencia) es peculiar en cada marca correcta visible en el orificio da una 

puntuacién de un solo punto. 

Antes de usar la plantilla, se debe revisar cada hoja de respuestas para 

asegurarse que no hay respuestas de sobra o que no se pueden calificar, p.c), 

marcar 2 0 3 alternativas u omitir por completo la respuesta a un reactivo. 

Cuando haya ocurrido una mala interpretacién de las instrucciones, al 

examinado debe pedirsele que corrija correctamente su respuesta. 

Si esto es imposible y debe de calificarse, uno puede calcular la puntuacion 

escalar completa a partir de una escala afectada, de la siguiente manera: 

1) Obteniendo la puntuacién de la escala de los reactivos contestados 

correctamente. 

2) Multiplicando la puntuacién por el numero total de reactivos de esa escala 

de (6 a 13). 

3) Dividiendo este resultado por el numero de reactivos contestados. 

4) Ajustando el resultado al numero redondo mas cercano. 

Mediante los cuadros de estandarizacién, se convierten a las puntuaciones 

brotas en un tipo de calificaciones estandar normalizadas Hlamadas “estenes”. 

Este tipo de escalas tiene 5 intervalos a cada lado de la media y media 

desviacién est4ndar de amplitud, excepto en los extremos 1 y 10 que son 

abiertos. 
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Las puntuaciones estenes se distribuyen, suponiendo la curva normal de 

distribucién, en 10 intervalos iguales de calificaciones estandar, cayendo el 

promedio de la poblacién en el esten 5.5. Los estenes 5 y 6 se extienden, 

respectivamente, de la mitad de la desviacion estandar hacia arriba y hacia 

abajo de la media, constituyendo el centro verdadero de la poblacién, en tanto 

que hacia los puntos mas externos de los estenes 1 y 10, hay dos y media 

desviaciones estandar hacia arriba y hacia abajo de la media. Los estenes 5 y 

6 se consideran como el promedio; 4 y 7 desviaciones ligeras, los estenes 2, 

3, 8 y 9, son desviaciones significativas y los extremos | y 10 fuertemente 

desviados. 

PROCEDIMIENTO: 

Con el fin de contar con la muestra requerida, se organizaron visitas a tres diferentes 

clinicas del 1.S.S.S.T.E pertenecientes al estado de Sinaloa, y al Centro Hospitalario 

20 de Noviembre (1.S.S.S.T.E.) en el Distrito Federal. 

Las aplicaciones se Hevaron a cabo en el estado de Sinaloa, en los auditorios 

correspondientes a cada clinica, proporcionando a los sujetos el material necesario 

pata responder al cuestionario 16 F.P. En el area del D.F. el Sindicato Unico de 

Trabajadores del Estado facilito una aula para la aplicacién. En cada escenario se 

proporcions a los sujetos: pizarrén, sillas, hojas de respuesta, manuales del 16 F.P., 

lapices, gomas y lo que se requirié para elaborar dicha tarea. 

Las aplicaciones se llevaron a cabo en grupos de 25 personas por cada grupo. 
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CAPITULO VI 

ANALISIS DE LOS RESULTADOS 

El primer aspecto concierne a un analisis comparativo entre los dos grupos de 

mujeres de nuestra muestra. 

Se empled una estadistica descriptiva que tuvo como objetivo describir las variables, 

autoimagen de la mujer y lugar de residencia; a través de frecuencias, porcentajes y 

medidas de tendencia central (media) y medidas de dispersién (desviacién estandar) 

(ver cuadro 1). 
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Cuadro 1. 

Medidas y desviaciones de cada factor de la prueba 16 FP y por grupo 

  

  

  

      

  

      

  

    

  

  

  

    

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  

  

  

  

    

Residencia| Factor; Media Desviacién 

Estandar 

1 A 4.4600 1.763 

2 §.2200 1.871 

1 B 4.6667 1.629 

2 6.0333 2.206 

1 Cc 2.5000 1,690 

2 3.6000 2.066 

1 E 5.9933 1.586 

2 5.9200 1.732 

1 F 5.5467 1.763 

2 5.2733 2.013 

1 G 4.0400 1.646 

2 5.3333 2.009 

1 H 4.9067 1.358 

2 4.7733 1.929 

1 I 5.1200 1.433 

2 5.8933 1.810 

i L 6.1267 2.018 

2 6.1267 2.190 

1 M 4.9467 1.779 

2 4.2400 2.132 

1 3.7400 2.074 

2 5.3333 2.440 

1 O 6.9000 1.882 

2 5.9133 1.900 

1 Q, 4.4667 1.374 

2 4.2467 1.787 

1 Q 4.9667 1.689 

2 5.3067 1.944 

1 Q3 4.1800 1.443 

2 5.3067 1.928 

1 Qy 7.4067 1.443 

2 6.7600 1.913           
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Después se realizé un andlisis inferencial para encontrar diferencias entre los dos 

grupos usando la prueba 1 de student. 

Xa- X 

$D 5 

  

La prueba permitié conocer cuales eran los factores que resultaron ser significativos 

para conocer las diferencias existentes de la autoestima entre los dos grupos 

estudiados. 

El nivel de significancia que se tom6 para determinar si las diferencias encontradas 

fueron significativas fue de 0.05 (ver cuadro 2). 

Cuadro 2 
Diferencias por lugar de Residencia. 

  

  

  

  

  

  
  

  

Factor Grupo x t Significancia 

1 Provincia 4.4600 

A -3.62 0.000 

2 DE 5.2200 

1 4.6667 

B -6.10 0.000 

6.0333 

1 2.5000 

Cc -5.05 0.000 

2 3.6000 

1 5.9933 

E 0.38 0.702 

5.9200 

1 5.5467 

F 1.25 0.212 

5.2733 

1 4.0400 

G : -6.10 0.000 

2 5.3333             
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4.9067 

  

  

  

    

  

  

  

  

            

H 0.69 0.487 
4.7733 
5.1200 

I -4.10 0.000 
5,8933 
6.1267 

L 0.000 1.000 
6.1267 
4.9467 

M 3.12 0.002 
4.2400 
3.7400 

N -6.09 0.000 
3.3333 
6.9000 

O 4.52 0.000 
5.9133 
4.4667 

Q 1.20 2.330 
4.2467 
4.9667 

Q -4.76 0.000 
5.9667 
4.1800 

Q; -5.73 0.000 
5.3067 
7.4067 

Qs 3.31 0.001 
6.7600 
  

De los resultados obtenidos encontramos que se acepta la hipdtesis H;.- Si existen 

diferencias estadisticamente significativas con respecto a la autoestima de las mujeres 

que laboran en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores 

del Estado y radican en el estado de Sinaloa y las que laboran y radican en el Distrito 

Federal. 
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Inicialmente se habian sugerido 9 factores (ver pagina 61) que pudieran determinar 

las diferencias en la autoestima de la mujer; quedando de estos, después de haber 

aplicado la prueba + de student, 5 factores que fueron: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

      

Cuadro 3 

Factores Significancia 

B_Inteligencia 0.000 

C_ Fuerza del yo 0.000 

F Impulsividad 0.212 

H. Aptitud Situacional 0.487 

L_ Credibilidad 1.000 

Q, Posicién Social 2.330 

Q, Certeza Individual 0.000 

Q; Autoestima 0.000 

| Qy Estado de Ansiedad 0.001     
FACTOR B: INTELIGENCIA 

De acuerdo a los resultados obtenidos en este factor, el grupo 1 (provincia) tiene 

mayor credibilidad en sus respuestas, mostrando estos, una inteligencia mas baja con 

mayor capacidad mental para resolver problemas abstractos, siendo su juicio mas 

debil y mas desorganizado que los del grupo 2 (D-F.). 

FACTOR C: FUERZA DEL YO. 

De acuerdo a los resultados obtenidos en este factor, el grupo 1 (provincia) tiene 

mayor credibilidad en sus respuestas, estando mas afectados por sus sentimientos, se 

perturban emocionalmente, son mas inconsistentes en sus actividades e interés, 

evaden mas facilmente sus responsabilidades, al preocuparse se les dificulta resolver 

situaciones problematicas, tienen menos tendencia a resistic que las del grupo 2 

(DF). 
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FACTOR Q,: CERTEZA INDIVIDUAL. 

De acuerdo a los resultados obtenidos en este factor, el grupo 1 (provincia) tiene 

mayor credibilidad en sus respuestas siendo socialmente mas dependientes al grupo, 

son seguidores ejemplares y se adhieren mejor que los del grupo 2 (D.F.). 

FACTOR Q;: AUTOESTIMA. 

De acuerdo a los resultados obtenidos en este factor, el grupo 1 (provincia) tiene 

mayor credibilidad en sus respuestas, mostrando més indiferencia a las reglas 

sociales, incontrolados, flojos y siguen mas facilmente sus propios impulsos qu los 

del grupo 2 (D.F.). 

FACTOR Qy: ESTADO DE ANSIEDAD. 

De acuerdo a los resultados obtenidos en este factor, el grupo 1 (provincia) tiene 

mayor credibilidad en sus respuestas, estando mas tensos, frustrados, impulsivos, 

sobreexcitados y malhumorados que los del grupo 2 (D.F.). 

Por otra parte obtuvimos 6 factores significativos que no se habian sugerido (ver 

cuadro 4). 

  

  

  

  

  

  

    

Cuadro 4 

Factores Significancia 

A Expresividad 
Emocional 0.000 

G Lealtad Grupal 0.000 

I Emotividad 0.000 

M Actitud Cognitiva 0.002 

N Sutileza 0.000 

O Conciencia 0.000       
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FACTOR A: EXPRESIVIDAD EMOCIONAL. 

De acuerdo a los resultados obtenidos en este factor, el grupo | (provincia) muestra 

mayor credibilidad en sus respuestas, siendo estos mas discretos, desprendidos, 

criticos, mantienen sus propias ideas , son mas precisos y objetivos que los del grupo 

2 (D.F.) (ver cuadro 2). Con una t=-3.62 y una significancia de 0.00 

FACTOR G: LEALTAD GRUPAL. 

De acuerdo a los resultados obtenidos en este factor, el grupo 1 (provincia) tiene 

mayor credibilidad en sus respuestas teniendo falta de aceptaci6n a las normas 

morales del grupo, desacatan las reglas, son mas inconsistentes, frivolos, desidiosos, 

facilmente omiten sus obligaciones sociales a diferencias de los del grupo 2 (D.F.) 

(como se puede observar en el cuadro 2). 

FACTOR I: EMOTIVIDAD. 

De acuerdo a los resultados obtenidos en este factor, el grupo 1 (provincia) tiene 

mayor credibilidad en sus respuestas, siendo mas calculadores, confian en si mismos, 

son mds severos, actian por evidencia ldgica y practica, se centran mas en la 

realidad, no piensan en incapacidades fisicas, no son tan sentimentales como los del 

grupo 2 (D.F.) (como se muestra en el cuadro 2). 

FACTOR M: ACTITUD COGNITIVA. 

De acuerdo a los resultados obtenidos en este factor, el grupo 1 (provincia) tiene 

mayor credibilidad en sus respuestas, siendo mas imaginativos, bohemios, no 

convencionales, cautivados por creaciones internas, caprichosos, mds entusiastas que 

los del grupo 2 (D.F.) (ver cuadro 2). 
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FACTOR N: SUTILEZA. 

De acuerdo a los resultados obtenidos en este factor, el grupo 2 (D.F.) tiene mayor 

credibilidad en sus respuestas teniendo gustos mas simples, careciendo de 

autocomprension, no son habiles en el andalisis de motivos, se contentan con su 

suerte, confian en Ja naturaleza humana, son ingenuos y modestos, tienen la 

mentalidad vaga e imprudente, son sociables, afectuosos y se  involucran 

emocionalmente mas facil que los del grupo 1 (provincia) (como se muestra en el 

cuadro 2). 

FACTOR O: CONCIENCIA. 

De acuerdo a los resultados obtenidos en este factor, el grupo 1 (provincia) trene 

mayor credibilidad en sus respucstas mostrando mayor aprehensividad, més 

autorecriminacién, son inseguros, preocupados, atormentados, ansiosos, tienen fuerte 

sentido de obligacién, son sensibles a la aprobacién o desaprobacién de la gente, son 

mas solitarios y pensadores y se conmueven mas facilmente que los del grupo 2 

(D.F.) (ver cuadro 2). 
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CONCLUSIONES 

Con base en las observaciones y resultados obtenidos en esta investigacién se puede 
concluir que las mujeres que laboran y radican en provincia mostraron mayor interés 

al contestar el cuestionario 16 F.P. de Cattell y en colaborar para la presente 

investigaci6n. 

Las diferencias cxistentes entre las mujeres que laboran en ef L.S.S.S.T.E y radican en 

provincia y las que laboran en el I.S.S.S.T.E y radican el Distrito Federal si son 

significativas. 

La percepcién que las mujeres tienen de si mismas la han adquirido de los hechos que 
han marcado su vida, de las opiniones que la familia, amigos y sociedad van 

construyendo; siendo esto imprescindible para determinar la personalidad que 

adquieren en la etapa adulta; por ejemplo: la mujer de provincia es més retraida 

socialmente, se apega mds a las normas morales de la sociedad y de la familia; no se 
le permite actuar y expresarse a si misma, es decir, se le marca con una serie de 

patrones que van rigiendo su vida hacia un plano mas familiar y mas sometido. 

En contraste la mujer del Distrito Federal, en las que las necesidades laborales, 

econémicas y de superacién van empujandola para que sea més autosuficiente, siendo 

esta la causa principal de que no se vea regida por las reglas morales y sociales. A la 
vez muchas mujeres se enfrentan a la tarea de tener su propia familia (esposo e hijos) 

y su trabajo. 

En el aspecto conceptual las mujeres de provincia tienden mds a desarrollar 

actividades de tipo manual, se dedican a las ventas, la mayor parte de ellas se 

conforman con obtener puestos con niveles técnicos en contraste con la mujer del 

Distrito Federal, que lucha por proyectar una imagen mas segura de si misma hacia el 

exterior, por adquirir trabajos que las remuneren mds econdmicamente por ser 
profesionistas, por alcanzar puestos de mandos altos, politicos, empresariales, etc. 
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En lo que se reliere a las propias actitudes, la mujer de provincia se muestra mas 

insegura, mas conformista; en cambio la mujer del Distrito Federal muestra 

seguridad, desenvolvimiento, superacién. objetividad. 

As{ mismo trataremos de englobar las caracteristicas obtenidas a través del 

cuestionario 16 I'.P, de Cattell: 

En lo que se refiere a la mujer de provincia, se ven facilmente mas afectadas por sus 

sentimientos, emocionalmente no son estables por lo que evaden con mayor facilidad 

sus responsabilidades. Son mas preocupadas, tienen mayor dificultad para resolver 

situaciones problematicas, su caracter suele ser mas sumiso, son imaginativas, tienen 

mayor credibilidad, muestran entusiasmo ante situaciones nuevas. En su trato 

personal son més sutiles, confian en la naturaleza humana, son ingenuas y modestas, 

de gustos simples. 

En lo que se refiere a su interior, a su conciencia, son mds aprehensivas, 

autorecriminantes, inseguras, ansiosas, tienen un fuerte sentido de la obligacién, sus 

actuaciones dependen en gran medida de la aprobacién o desaprobacion de la gente. 

Por lo que podemos concluir que la autoestima que mostraron las mujeres de 

provincia es mas baja en comparacién de las mujeres en Distrito Federal. 

Por lo contrario, las mujeres del Distrito Federal muestran ser: mds sociables, 

participativas, mds atentas con la gente, afectuosas y adaptables. El nivel de 

inteligencia es mds alto siendo estas mas brillantes, perspicaces, tienen mayor 

facilidad para aprender, la inclinacién que tienen hacia sus intereses son de orden 

intelectual, muestran tener buen juicio, emocionalmente son mas estables y 

constantes, se muestran mds serenas y tranquilas, son mas practicas, estan mds alertas 

a sus necesidades, se preocupan mas por intereses y asuntos inmediatos, es decir, son 

més objetivas, socialmente mAs conscientes, cultivadas, astutas, confian en si mismas, 

no muestran temores, son mas autosuficientes, prefieren sus propias decisiones, su 

fuerza de voluntad es mas firme. 
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Como se puede observar en estos resultados y apoyandonos en el marco tedrico, la 

autoestima es una caracteristica importante en el desarrollo humano, la cual se 

construye en la época de la infancia y la adolescencia, se reafirma y/o modifica 

cuando se es adulto y es determinada por los factores personales, familiares y 

sociales. 

La autoestima es una parte fundamental para que el hombre alcance la plenitud y 

autorealizacion en la salud fisica y mental, productividad y creatividad, es decir, en la 

plena expresion de sf mismo. 

De hecho, el presente estudio queda abierto a nuevos investigadores que dentro de 

algiin tiempo deseen saber si esta nueva imagen de la mujer mexicana se ha dado o si 

es la mujer mexicana quién evoluciona con el paso de los afios. 
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LIMITACIONES DEL ESTUDIO 

Dentro del presente estudio se encontraron las siguientes limitaciones: 

A pesar de que existen algunos estudios sobre el tema de la mujer mexicana, los 

relacionados con su autoimagen son mas bien escasos; por lo que la bibliografia es 

limitada en comparacion a otros temas. 

Por otra parte la mayoria de los estudios han sido realizados en el extranjero, por lo 

que posiblemente la informacién varie en algunos aspectos con la informaci6n 

obtenida en México. 

Otra limitante cs que se trabajé con un pequefio sector de la poblacién. Por lo 

anterior, surgié otra limitacién; que es que sdlo se incluyé un rango de edad de 20 a 

50 afios, asi como se contd con dos lugares de residencia. 

Por ser un cuestionario tan extenso, las sujetos se mostraban aburridas y cansadas. A 

pesar de que las preguntas del cuestionario son muy claras, hubo sujetos que no las 

entendian, por lo que hubo que explicarles cuidadosamente. 
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SUGERENCIAS DEL ESTUDIO 

Se propone que para futuras investigaciones en relaci6n al tema tratado en la presente 

se tomen otros sectores de la poblacién; como los son fas mujeres que no laboran. 

Asi mismo, seria interesante conocer los resultados que se pudieran obtener en otros 

estados de la reptiblica. 

Otro aspecto importante, seria el evaluar las diferencias entre el sector privado. 

Finalmente queremos sugerir que se aplique un instrumento propio que mida la 

autoestima. 
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