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INTRODUCCION 

Durante los afias de mi práctica profesional, e~pecialm~nte 

en 1a consulta ·de padres sobre las dificultades en el ma

nejo con sus hijos, he observado. que en la mayoría de e

llos permanec~a la preocupación acerca de cómo debía ser 

·la disciplina en el hogar; flexible o rígida, permisiva 

o autoritaria. 

La inquietud de estos padres me acompafi6 durante varias 

etapas de mi trayectoria profesional. Primero fue en 1a 

clínica donde trabajaba como psicóloga de jóvenes con re

traso mental moderado y problemas de neurosis y psicosis. 

Allí acudían los padres para que se les orientara en el ma-

nejo con sus hijos. ¿Cómo ponerles límites? ¿Qué clase de 

disciplina usar?; eran éstas las preguntas más usuales. 

Por aquel entonces, pens~ que la dificultad de estos padres 

de no saber cómo guiar a sus hijos residía por un lado, en 
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e1 problema rea1 que presen~a la convivencia de jóvenes 

con este tipo de patolog~a¡ y por otro lado, estos padres 

viv~an también un intenso sentimiento de pérdida de auto

estima por no tener un hijo "con plena salud mental". De 

esta manera supon~a e1 origen de las dudas de estos padres 

en cuanto a la dificu1tad en el empleo de su autoridad 

parental. Sin embargo, _este tema persistió dentro de la 
práctica privada¡ de los grupos de orientación a padres en 

instituciones y escue1a; en padres de niños con problemas y 

en aquellos que no presentaban s~ntomas pato16gicos. 

Encontré varios tipos de padres; algunos que planteaban sus 

dificultades en términos de no saber qué actitud tomar· con 

respecto a una disciplina r~gida o moderada; otros expresa

ban que 1as reg1as y normas en sus familias no daban lugar a 
~nconsistencias y, sin embargo, también ellos ten~an difi

cultades con sus hijos. 

Más adelante, ejerciendo como maestra en el Departamento de 

Ps:i.colog~a de la Universidad Anáhuac y en el de Las Américas, 

las alumnas que•trabajaban con niños y padres me planteaban 

:i.nterrogantes similares: "qué hacer" con los padres que no 

saben "qut; hacer" con el ejercici.o de la autoridad parental. 

Decid~ investigarlos aprovechando la oportunidad que se me 

presentaba en mi tesis de Maestr~a, junto con otro tema que 

llamaba mi interés y curiosidad tanto como éste: el de auto-

estima. Sobre este último tema he estado trabajando desde 

hace 7 años a través de la Escala Tennessee de Autoconcepto, 

administrándola como complemento de otros instrumentos para 
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diagnosticar patologras importantes en un plan para jóvenes 

mexicanos que desean residir, estudiar o trabajar en el ex

tranjero. 

La visión actual que tengo de mi trabajo de Maestrra, es que 

el mismo carecra de un instrumento adecuado para medir la 

autoridad parental; lo cual me indujo a buscar una prueba 

más confiable que la utilizada en ese estudio. 
tiempo surgi6 en mi otra inquietud, esta vez referida a 1a 

pob1aci6n en estudio: ¿Qué ocurrra con la autoestima y au

toridad parental en estratos socioecon6micos bajos de la 

poblaci6n? ¿C6mo serra en .éstos la autoestima y cómo harran 

uso de la autoridad_ estos padres, donde el factor prepónde

rante en sus vidas·es el. de conseguir con esfuerzo e1 sus

tento econ6mico para sus hijos? 

Decid~ entonces continuar investigando este tema con los nue

vos interrogantesJque surgieron al. mismo tiempo que transrni

tra a las alumnas que me planteaban sus inquie~ude~rnis co

noc:lrnientos adquiridos a lo largo de este estudio. 

En t~rrninos g7nerales se puede decir que e1 terna de una 

orientaci6n a padres para la educación de los hijos_,ha cobra

do profundo interés en las últimas déca9as para el público 

en general. Las librerras y bibliotecas pGblicas y privadas 

est~n 11.enas de l..:i.bros acerca de c6mo "ser padres". 

Las instituciones y escuelas son pródigas en conferencias y 

pláticas de cómo educar a los hijos. Es evidente que existe 

una demanda y una necesidad de conocer más al respecto. 
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embargo, 1o que resa1ta. especia1mente desde. ~981 a 

1a fecha, es que se han pub1icado mayor nGmero de art:í.cu1os 
de investigaci6n cient:í.fica experirnenta1 de 1os que se en

contraban hasta entonces sobre e1 tema que a rn:í. me atañe. 

ES probab1e que 1os estudios centrados en 1a farni1ia y en 

1os padres corno subsistema hayan contribuido a.reconocer 

1a necesidad de ahondar en 1as re1aciones entre padres e 

hijos-

No se puede ser padre sin 11evar a cabo 1a parenta1idad, 

corno no se puede ser hijo sin ejercer1o- La autoestima 

y 1a autoridad parenta1 son e1ernentos que pertenecen, que 

están presentes en. 1a parenta1idad; son componentes de.la 

funci6n de ser padres. La autoestima crece, se desarrolla 

entre otros factores a1 ca1or de- 1os bra~os maternos, con 

e1 cuidado parenta1- Comienza como una débi1 serni11a y 

va tomando forma en e1 niño con e1 trato correspondiente 

bajo 1a orientaci6n y direcci6n de 1os p~dres. 

E1 niño a1 nacer es in.capaz de desempeñarse por s:í. mismo y 

por 1argo tiempo seguirá dependiendo de sus padres. Si e-

11os no 1o abrigaran y a1imentaran su supervivencia se ve

r:í.a amenazada. 

E1 hombre es e1 ser de;_.m~s: .a1to desarrol.l.o eVoJ.utivo en 1a 
escal.a bio16gica· y .es ... _taÍnbii!!n _el. que depende de sus padres 

por m:is 1argo tiempo. ':No· <Éos ,;f, 'mero capricho de confort, es 

una necesidad bio~cSgic_a,::¡:>;ic()16gica y socia1-
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E1 ser humano se arraíga dentro de· un ·campo sembrado por 

otros hombres; su famí1ía en e1 contexto m~s reducído y 

su socíedad en e1 más amp1ío. Para que una comunídad sea 

consíderada y se mantenga como ta1, debe tener sus propias 

reg1as, va1ores culturales y tradiciones. La familia tiene 

e1 mismo proceso porque es parte de 1a socíedad más amp1ía, 

a 1a cua1 rea1ímenta. 

La socíedad, 1a famí1ía y 1a parenta1ídad tíenen más en 

común,cuando 1as tradícíones y cu1tura de una socíedad son ~ 

ena1tecidas por 1as riquezas que de e11as emanan, respetadas 

cuídadas y guíadas por una autoridad protectora, entonces e1 

grito de júbi1o se expresa en 1a sonrísa y e1 pecho erguídOJ 

se postu1a en son de fe1ícídad: es 1a autoestima que se e1eva. 

Pero cuando e11as son u1trajadas y ma1tratadas por e1 ma1 uso 
de1 poderye1 autorítarísmo, surge 1a trísteza, e1 do1or 1a 

ofensa y c1 sentimiento consecuente es 1a pérdida de autoes

tima, es e1 sufrimiento por 1a herida narcisista. 

En 1a famí1ia y en 1a parenta1ídad pueden suceder acontecí

míentos semejantes a 1os descrítos para ia socíedad. Sín 

embargo, puede tambíén darse a 1a ínversa: 1a baja autoestí

ma de a1guno~de ambos padres puede manifestarse en e1 carác- X: 

ter autorítarío, haciendo as~ uso de1 po9er como medío de 

compensar 1a pobre imagen que tienen de e11os mísmos. 

La parenta1ídad es producto de un aprendizaje híst6ríco, 1os 

híjos aprenden en e1 seno fami1iar 1a autoestima, 1a autorí

dad y e1 manejo de sus dífícu1tades de1 mismo modo que sus 

propíos padres 1o aprendíeron de 1os suyos. 
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La· condici6n de parentali_dad está integrada no sólo por 

1as funciones biológicas y psico16gicas sino también por 

1as caracter~sticas sociales, demográficas y culturales. 

Es por ésto, que la parentalidad en sus niveles de auto

estima y de autorida~ se establecen a parti_r de la super

v~vcncia cotidiana del progenitor en el aspecto más vital 

del individuo, el alimento y el hogar Para su familia. 

En las clases bajas, el conflicto familiar, parental y/o 

marital es producido entre otras cosas por la inestabilidad 

económica y por el ba~o monto de sus ingresos, produciendo 

frustraci6n y minusval~a con la necesidad de descargar la 

~grcsión, generada por las tensiones que en ocasiones pue

den representarse a través del carácter autoritario de los 

progenitores y de sentimientos de baja autoestima de los 

mismos debido a la poca gratificaci6n de fuentes externas 

como lo son la ~emuneraci6n laboral. 

El presente estudio se aboca a investigar dos aspectos básicOSj 

primero: analizar 1a interrelación entre autoestima, autori

dad parental y conflicto familiar en una población socioeco

n6mica de nivel bajo y segundo: intentar la construcci6n de 

un instrumento confiabilizado dirigido a medir el carácter 

autoritario de los padres. 

Para investigar la autoestima se aplic6 la Escala Tennessee 

de Autoconcepto de William Fitts (1965); para medir el ca

rácter autoritario se utiliz6 la Escala F de California de 

Adorno (1950) y para detectar e~ conflicto familiar se mi-



dió a trav~s-de la Escala del Ambiente Familiar de Moos 

(1981). 
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En la primera parte de este trabajo se presentan las revi

siones teóricas sobre el. tema y en la segunda sección se 

exponen los reportes de la investigación. 



CAPITULO I 

LA AUTOESTIMA 

Dentro de la ··1i.teratura rel.acionada con 1a autoestima, no 

se "encuentra una definición ún~ca y uniforme sobre este 

co?cepto. Estas definiciones dependen de los marcos teó

ricos que usa~ el t~rmino. 

La autoestima abarca diferentes aspectos del ser humano: 

áreas personales, sociales, familiares, etc. Fitts w. 
(1965) expresa que la autoimagen de un individuo tiene 

gran influencia en su conducta y está directamente re

lacionada con su personalidad y con su salud mental. La 

percepción que una persona tiene de s~ misma es multidi

mensiona1. Para este autor, 1os factores más importantes 

que la describen son: el Self f~sico, el Self ético-moral, 

el Self personal, el Self familiar, el Self social, la i

dentidad, la autoaceptaci6n, el comportamiento y la auto

cr~tica; la suma de estos e1ementos dan como resultado un 

niv~l determinado de autoestima. 
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Existe una amplia variedad de en~oques dentro del estudio 

de la conducta humana en relación con la autoestima. Sin 
embargo, la mayor~a de los autores que la han investigado, 

encuentran una ~ntima relación de este concepto con el Self. 

Wells y Marwell (1976 p. 63) en sus extensos estudios al 

respecto, citan a Ziller (1969) quien mantiene que "la 

·autoestima es un componente del.. sistema de1 Se1f". Di.cen 

que, 1a incorporación de conductas o actitudes espec~ficas 

dentro de la experiencia global de la autoestima, involu

cra las percepciones individU1aes de un comportamiento en 

particular, dentro del Self real y del Self ideal. Afir

man que "para identificar la autoestima es necesario dar 

una adecuada definición del Self". 

CONCEPTUALIZACION DEL SELF 

En este cap~tu1o se hará previamente una revisión concep
tual del Self, considerado íntimamente ligado a la auto

estima. Posteriormente, se observará 1a termino1og~a re-

1acionada con 1a au~oestirna; para as~ ahondar en la re

visión bibliográfica de ésta, en sus definiciones, en su 

desarrollo evolutivo y en su proceso de regulación. Por 

ú1timo, se dar§n a conocer 1as consideraciones pre1imina

res del instrumento que se usará en este estudio. 

En la revisión conceptual e histó~ica del Self se observa 

que Freu~ no utilizó el término Self propiamente dicho, sin 

embargo en su trabajo sobre el narcisismo (1914) introdujo 

un criterio diferente a1 del Yo estructural del sistema 

ps~quico referido en sus otros escritos. E1 Yo que aparece 



en la Teoría del Narcisimo.es un Yo diferente, es un Yo 

que abarca e1 todo del individuo, convirtiéndolo en el 

Se1f b§.sico y total. (Hartmann, 1950; Grimberg, 1966; 

Astley, 1970; Guntrip, 1971}. 
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Entre los autores que consideran a1 Self como 1a totalidad 

d-e la personal.idad se encuentran Jung y Adler. Para Jung 

e1 Sel.f es e1 arquetipo central, e1 arquetipo del orden y 

la total.idad de la personal.idad. De acuerdo a su teoría, 
"e1 consciente y el. inconsciente no están necesariamente 

en mutua oposici6n, sino que se complementan para formar 

una total.idad que es el. Self" (Jung, 1928; p-175). Según 

este autor, asr como e1 Yo es el. centro de 1a conciencia, 

c1 Self no es solamente e1 centro sino l.a circunferencia 

total que abarca, tanto el consc-iente como el. inconsciente, 

siendo éste el. centro de esa to~alidad, (Jung, 1936, en 

Fadi-man y F:rage7,1979). 

Para Adl.er también el. Self es la personalidad integrada co

m~ un todo, es e1 estil.o de vida de un individuo. Conside

ra que el poder creativo de 1a personalidad y el Self están 

en un mismo plano: son los que orientan al. individuo para 

integrarse y adaptarse a su medio ambiente. (Adler, 1956). 

La visi6n del Self de Wi11iam James (1890) abarca aún más 

que la personal.idad total del individuo. E1 Self es para 

este autor "La suma total de todo lo que puede el hombre 
11arnar suyo, no unicamente su cuerpo y sus poderes psíqui

cos, sino también sus vestidos, su casa, su esposa y sus 

hijos, sus antepasados, sus amigos, su reputaci6n y su tra

bajo, sus tierras y caball.os, su yate y su cuenta bancaria". 

(James 1890, p-292; en Fadiman y Frager, 1979). 



James plantea que el. Se1.f. consta de tres capas: 

1) El. Se1f material.: abarca:todos los objetos y sujetos 

que e1 individuo identifica como suyos, propios, es

tos forman parte de su identidad personal.. 

2) El. Sel.f social.: se basa en el. reconocimien~o de sus 

semejantes, es el. que representa todos los roles que 

vol.untaria o involuntariamente el. individuo adopta 

dentro de la sociedad a la que pertenece. 

3) El. Sel.f espiritual: es el. ser interior y subjet~vo 

de1 individuo, es aque11a parte de sentimientos casi 

total.mente desconocidos para la mayor~a de 1-os hombres. 

Entre l.os autores que se l.es :_:>uede cl.asi:Eicar como itnpl.11.so

res de 1-os desarrol.l.os que más adel.ante se hicieran sobre 

1-a distinci6n entre el. Yo y el. Sel.f, se encuentran a Anna 

Freud, en el. Yo.y 1-os Mecanismos de Defensa (1936) y a 

Wil.he1m Reich con 1-a pub1icaci6n del. Anál.isis del Carácter 

(1935). En ambos se observa que por aquellos años, el aná-

lisis del Yo hab~a pasado a ocupar un lugar preponderante 

en la terapia psicoana1~tica. (Guntrip 1971). Sin embargo, 

es Hartmann (1950) el precursor y de importancia decisiva 

en 1a separación conceptual. entre el. Yo como sistema ps~

quico y el Self como concepto referido a "uno mismo", esta

bl.eciendo la importancia de hacer una clara diferenciación 

entre Yo, Self y Personalidad. Para este autor, en el. Sel.f 

se -e.-.cuentran el. Ello, e1 Yo, y el. Supery6, as~ corno también 

la representaci6n del. Se1f frente al propio Self, siendo un 

concepto que incluye a la integridad de la persona. 

Sobre el. proceso de diferenciación del Se1f y el medio ambien

te~ Itartmann, Kris y Loewenstein (1946) dicen, que hay una 
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etapa que contiene 1a capacidad de1 ~ino pa~a d~stinguir 
entre e1 SeJ..f- y el.. mundo que 1o rodea,-· -La·_m,;,_d;:.e-. es 1a fi-

::::~;:::: ::;;:::~· d~~: :;;:~::;:~:;::0 !j::~~~m~:!:;r· 
parciá1 ·es __ 1a co.ndic;i..6n csencia1 para _q~~ -:~~:-~'"e·s'tablc~-6a 
l.a difcren6.ia~i6~'--.é~n el. ¿,bjeto. Pa:ra. q~~ -·6~~º~·6--~~.r.-~~, es 

nccesar"'io ciué·~i¿;-~~~ texi.s narcisista p~im.ar :(~·;_~-i~·-~~:~::ra-~sforme 
en catexis objet~l.. Estos Procesos ti.cri.en ~~-jó~- pron6stico 

cuando 1as satisfacciones sobrepasan a las privaciones. 

Hartmann (1956, p-29) propone uti1izar e1 término "repre

sentaci6n de1 Se1f como opuesto a1 de representación de 

objeto", porque di~e, "representaci6n de1 Sel..f no es idén

tica a ca..t~x.is de las funciones.yoicas". Es importante, 

expresa, diferenciar cl.~nica y teóricamente entre l.a catexis 

de 1a imagen de1 Se1f por un 1ado y 1as funciones yóicas, co

mo pensamiento o ~cción, que pueden estar dirigidas hacia 1os 

objetos, por e1 otro. 

Posteriormente surge E. Jacobson 

1as ideas de Hartmann profundiza 

(1954), 1a que inspirada por 

en e1 tema y define a1 Se1f 

corno aque11o que experimentamos como nuestra rea1idad subje

tiva interna y que podemos objetivamente de1imitar de nues

tra rea1idad externa. Para e11a Se1f se refiere a 1a per-

sana tota1 de1 individuo. Inc1uye e1 cuerpo y sus partes 
así como 1a organizaci6n psíquica y sus partes y, es 1a per

sona como sujeto opuesto a1 mundo de 1os objetos circundan

_tes. 

Opina que e1 Se1f se forma a1rededor de 1os tres meses, con 

1o que concuerda con Spitz, y se da a través de un proceso 

de maduración de1 aparato perceptivo en re1aci6n con e1 cui-
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dado materno. Cuando se inicia el desarrollo del Yo, éste 

incorpora a su acervo mnémico represcntaCiones de los obje

tos y a medida que el individuo crece, va diferenciando 1o 

interno de lo externo y por lo tanto, el Self de los obje

tos. E. Jacobson (1964) manifiesta que hay tres tipos de 

Self: 1) Corporal, 2) Mental y 3) Psicofisio16gico. 

Las representaciones de1 Self están contenidas en el Yo. El 

_Yo contiene también las representaciones endopsíquicas de 

objetos (conscientes, preconscientes e incoscientes). 

La representaci6n del Self contiene: 

1) Las características, potencialidades, funciones del 

cuerpo, as~ corno también la imagen corporal, su ana

tomía y fisiología. 

2) La imagen del Yo, de los sentimientos y pensamientos, 

deseos, impulsos y actitudes, (conscientes y precons

cientes). La conducta física y·mental. 

3) El ideal del Yo y el Superyó. Incluye ideales y va-

lores, (conscientes y preconscientes) como también 

una estimación del grado de autocrítica. 

4) La parte del Ello que comunica con el Yo. 

5) Un concepto de la suma total de estos aspectos par

ciales, que constituye al Self en una entidad orga

nizada y diferenciada de su ambiente. 

Asi, para E. Jacobson, 1a expresi6n emociona1 de este con

cepto de entidad diferenciada, es la experiencia de la i

dentidad personal. La formación de la identidad es un pro

ceso que desarrolla la capacidad de preservar la organiza

ción psíquica total. 
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Erikson (1956) expresa que e1 término de identidad abarca 

mucho de lo que otros autores consideran el Self. Lo lla

ma "identidad del Yo", es parte del Yo porque representa 

1a función sintGtica del Yo, en especial los modelos socia

les del medio ambiente y también la imagen de la realidad 

adquirida a través de las sucesivas etapas de 1a infancia. 

En la ndolcsccncia la identidad es esencial para el pro

ceso de convertirse en adulto. As~. para este autor, la 

formaci6n de la identidad contiene un aspecto del Self y 

un nspecto Y6ico. 

A trav6s de un proceso que Lichtenstein H. (1963) llama 

ob~etivaci6n del Self, el hombre adquiere una identidad 

hist6rica y social. Este autor plantea que por medio de 

la identidad del contexto socia1 al que pertenece el hombre 

puede definirse quien es é1 mismo. Por consiguiente, de

termina su propia identidad. 

Alan J. Eisnitz (1969) agrega al enfoque de Jacobson, que 

el Self surge a través del proceso de maduración y de la 

catexis de los aspectos de las representaciones de objetos. 

Con la formación del Superyó y con la maduración del Yo se 

estabiliza este proceso de representación de1 Se1f, aunque 

no se estanca porque siempre sigue algún dcsarro11o. 

Grimberg 

le falta 

(1976) considera que a la explicación de Jacobson 

incluirle las fantas~as inconscientes. El consi-

dera que todos los aspectos del Self están integrados en 

1as fantas~as inconscientes del Self en el Yo. 

Kercnbcrg (1979) y Mahler (1972), concuerdan en que la 

constelación indiferenciada Self-objcto se constituye bajo 
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1as experiencia~ gratificantes de1 lactante en su inter

acción con la madre, a partir del primer mes de vida. Tan

to 1a gratificación, corno cierto monto de frustraci6n, mo

vi1izan 1a atenci6n y e1 aprendizaje y contribuyen a la 

paulatina diferenciaci6n, entre los componentes del Self 

y de1 objeto. 

Para estos autores, desde el fin del tercer año de vida, 

hasta todo e1 período edípico, es cuando se insta1a un sis

tema definitivo de1 Self por la integraci6n de las im&genes 

objeta les. 

Para Spitz (1972), el Self es el producto de la concienti~ 

zaci6n. "Es 1a toma de conciencia de1 individuo de que es 

una entidad que siente y actGa,_ separada y distinta de los 

objetos y del ambiente". (Spit~, 1972; p-144). Argumenta 
que e1 Self es también una parte cognosciti

0

va de la ex;:>e

riencia y qúe tiene un nivel de integraci6n más alto que el 

Yo, pero que ademas, es el producto de procesos intrapsí

quicos que surgen como resultado de las relaciones objetales. 

Según Kerenberg (1979) en las introyecciones del bebé, alre

dedor de los tres meses, participan tres componentes: 

.1) La imagen de un objeto 

2) La imagen del Self en interacción con ese objeto 

3) El matiz efectivo de la imagen objetal y de la imagen 

de1 Self bajo la influencia del representante instin

tivo actuante, en e1 momento de 1a interacción. 

Para este autor, las representaciones del Se1f son estruc

turas afecti.-~o-cogniti.vas, que reflejan la manera en que 

un individuo se percibe a s~ mismo, en las interacciones 
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rea1es con los demás y en interacc~ones fantaseadas con re

prasen taciones objetales. Es por ésto que, desde el punto 

da vista cl~nico, el Self integrado se caracteriza por la 

continuidad de 1a vivenCia de sí mismo, tanto en e1 proce

so longitudinal de la historia, o sea a través del tiempo; 

como transversa1mente, es decir, a través de áreas de fun

c~onamiento, simultáneamente existentes en diferentes in

teracciones psicosocia1a~. 

Heinz Kohut (1978) en sus profundos estudios sobre el Self, 

mantiene que esta es una estructura interna de 1a mente, e1 

que está catactizado con energ~a instintiva y es duradera. 

Afirma que es un contenido del aparato psíquico, pero no es 

ninguna de sus instancias; "es el nGcleo de la personalidad" 

y, a ra~z de la interacción entre los factores heredados y 

los ambientales se cristaliza el Self. 

Durante e1 segundo año de vida, aproximadamente, surge el 

Self Nuclear, el que se establece a partir de µn proceso de 

interacción, de la dotación innata del recién nacido por un 

lado y las respuestas selectivas de los objetos del Self, 

por el otro. 

Para €1, hay dos clases de objetos del Self: 

El Self especular; es el que confirma el sentido innato 

de grandeza y perfección del niño. 
rmago parental idealizada: es el que representa lo que 

el niño puede admirar y con los que puede fusionarse 

como una imagen de serenidad, infalibilidad y omnipo

tencia. 

La deficiencia en la relación entre el infante y sus objetos 

del Self trae como consecuencia un Self dañado. 
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E1 Se1f Nuclear tiene una estructura bipolar: 

a) Un po1o representa las ambiciones nucleares arcaicas 

(tendencias básicas al poder y el éxito). 

b) Otro polo representa los ideales nucleares arcaicos 

(metas idea1izadas básicas). 

E~tre estos dos polos, hay una zona intermedia llamada 

"arco de tensiones", es ~a que realza el desarrollo de las 

habilidades y los talentos nucleares del nifio, los que más 

adelante se convertirán en la creatividad y productividad 

del Self maduro. 

Winnicott (1955) habla de un Self verdadero y de un Self 

Falso. E1 Self Central o Verdadero, aparece a través del 

potencial innato y de la continuidad de experiencias del 

infante, adquiriendo su propio rumbo y tiempo dentro de una 

rea1idad ps~quica personal y de un esquema corporal. El 

concepto de separación de1 niño. de 1os cuidados maternos 

se hace importante en su enfoque, ya que una a~enaza a es

te proceso traería como consecuencia e1 estab1ecimiento 

del Falso Self, estableciéndose en vez del verdadero, como 

medio de protegerlo y resguardarlo, contra fracasos ambien

tales. 

Para este autor, (1960) el verdadero Self es el conjunto de 

1as sensaciones, percepciones y funciones de1 cuerpo. Lo 

es a lo 1argo de toda la vida, como núcleo de la persona, 

aunque variará en calidad a lo largo del desarrollo. S61o 

el Self Verdadero tiene capacidad para crear y ser sentido 

como~~a1. Este adquiere realidad a través de la respues

ta repetida de la madre, a1 gesto espontáneo del bebé. 

El Self Falso, es el conjunto de reacciones motivadas por 
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necesidades de adaptación a circunstancias arnbienta1cs. El 

Se1f Fa1so produce sentimientos de irrealidad. Este apa

rece bajo la incapacidad de la madre de corresponder al 

gesto espontáneo de1 niño, co1ocando en vez su propio gesto. 

L.a patolog:í.a comienza cuando el bebé no puede abnndonar su 

re1ación con e1 objeto sustitutivo, porque 1a madre i~vaso

ra o insuficiente no 1e ha proporcionado el sentimiento de 

confianza necesario; se ais1a del mundo externo y se niega 

a comunicarse con 1o que percibe, es la enfermedad ps~quica. 

que reacciona con toda intensidad ante la deficiencia ambien

ta1. Entre los extremos de normalidad y patología, existen 

todas las variac~ones posibles, segGn este autor. 

Lichtenstein (1963) dice que el Self tiene una dimensión 

temporal, que abarca las fases cambiante~ de nuestra niñez, 

ado1escencia y vid~ adulta. Y aún m~s, porque inclu:í.mos en 

1a experiencia de nuestro Self, la vida futura. 

cepci6n, es la percepci6n de 1a persona total. 

En su con-

Bajo la 1inea de 1os teóricos que acentúan más e1 concepto 

del Se1f en las relaciones interpersonales se encuentran: 

Rogers, Horney y Sullivan. Para Rogers (1972), e1 Self es 

ia conciencia de ser o de funcionar; e1 que se forma, como 

resul.tado de l.a interacci6n con el. ambiente y en particular, 

corno resu1tado de 1a interre1aci6n valorativa con los demás. 

Horney (1937) afirma, que siendo e1 hombre producto de su 

medio ambiente, tiene un Self real o actual., el que desea 

l.ograr una real.izaci6n completa de todas sus necesidades¡ 

~sto,·para el.la, es un sentimiento universal.. 

Para poder alcanzar la autorrealizaci6n de su Se1f, e1 hombre 



debe tener un Se1f idea1~zado a1 cua1 pueda seguir como 
mode1o. 
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Su11ivan (1953), sostiene que e1 hombre con su sustrato 

bio16gico, es el produ.cto de 1a interacci6n con otros se

r~s humanos y que la persona1idad emerge de 1as fuerzas 

persona1es y social.es que actGan sobre e1 individuo, des-

de e1 momento mismo del nacimiento. Como resu1tado de la 
ansiedad vivida por el niño, surge y se crea el sistema 

de1 Se1f, e1 cual es e1 mecanismo m5s importante de~ in

dividuo, para reducir 1a tensión. 

Wisdorn (1963) a1 referirse a 1as maneras posib1es de in

corporar un objeto a1 mundo interno, describe: que el 

Self tiene 1~mites el~sticos: es·a veces semejante al NG

c1eo del Self, el que para este autor es el Yo; a veces 

es e1 NGcleo y 1a tota1idad de1 mundo interno: a veces 

inc1uye, otras exc1uye a1 cuerpo. Expresa que hay dos 

c1ases de introyecciones de objeto: 

1) Nuclear, donde el Self siente "con" e1 objeto 

2) Orbital, en 1a que el Self siente "haciá-". ei-~objeto • 

su NGcl.eo y su 

del Self y 1as 

E. Jacobson. 

• • • - • + - - ' ~ ,+· . 

----- ·o;~~:{\ -~-«:~::·'. .::, -

Orbita son equiva1entes a' 1ai':re.Prése'ntáci6n 
representaciones de objet~ d~:S~f:lta·s·: por 

De aqu~ parte Grimberg (1966) 
. -.- ''-- .-

para proponer un.esquema 

semejante a uno propuesto por ~isdom anteriormente. E1 



c~qucma de Grimb~rg se nos hace úti1 para describir e1 

Se1f, a fines de e~tab1ccer su conccptua1izaci6n. 

'™ (1) 

(2) 

SELF (inc1uye 1a 
J...inea 1ími te) 
Cbjetos orbita1es (Wi.sdc:m) 
representaciones de objeto (Jacobson) 
1'.ucleo (Wisdcxn) 
Representaci6n del Self (Ja=bson) 
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Tratando de resu=ir y concretar los múltiples conceptos 

de diferentes teor~as mencionados anteriormente, se obser

va que se hace irnprescindib1e tener en cuenta e1 marco 

te6rico espec~f ico, de1 cual parte uha determinada def ini

ción del Self. Es importante aclarar que el intento de 

sintetizaci6n, que a continuación se expone, es considera

do s6lo para fines pr~cticos de centralización y sistema

tización de este trabajo. 

Entonces el Self: 

1) Es un contenido de1 sistema ps~quico. 

2) Dentro de1 Se1f se encuentran 1as ~nstancias intra

ps~quicas (Yo, E11o_y Superyó) pero sin ser ninguna 

de ellas; y las endops~quicas (Cons., Prec., e Inc.) 



3) Inc1uye a 1as representaciones de objeto y a 1a re

presentación de1 Sc1f en e1 Yo. 

4) surge como resu1tado de_1a_interacción de factores 

innatos y de 1as re1aciones objeta1es. 

S) Se diferencra pau1atin~rnente de 1os objetos y de1 
medio ambiente. 

6) Abarca to'do io que es considerado como propio, bajo 

el.. concepto de sentimí.ento de pertenencia. 

7) Contiene a1 concepto de entidad diferenciada; es 1a 

vivencia de l.o "que yo soy", es decir la identidad .. 
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8) Es 1a tota1idad de 1a persona1idad: sus potencia1ida

des, sentimientos, pensamientos, deseos y actitudes. 
Ideales, va1ores, autoimagen y percepción corpora1. 

9) Tiene continuidad y es duradero. 

10) Es un concepto que define a 1a persona tota1, es de

cir a 1a persona corno un todo. 

E1 propósito en 1a revisión de este concepto ha sido,como 

se rnencion6 al.. principio, el.. de encontrar "una adecuada 

definición de1 Se1f, para identificar a ia autoestima". 

As~, se pueden proponer 1os incisos antes mencionados como 

conteniendo 1o que "ES-E inc1uye e1 Se1f". 

Para continuar con la revisión de1 concepto de autoestima, 

creemos necesarío previamente aclarar 1a terminología que 

se emp1ea para definirla. 
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TERMINOLOGIA SOBRE AUTOESTIMA 

Dentro de la revisión literaria de1 concepto de autoes~ 

tima se encuentran varios términos semejantes aunque no 

iguales, sin embargo, todos contiene expl~cita o impl~ci

tamente el de autoestima. Al respecto, We11s y Marwe11 

(1976) citan a Taylor (1955)¡ Webb (1955)¡ Fitts (1965)¡ 

Korman (1968) los que mantienen que algunas veces auto

ºconcepto y autoestima tienen e1 mismo significado,·ya 

que ambos parten de las evaluaciones que 1a persona tie

ne de s~ mismo y juegan un papel importante en 1a deter

minación de su conducta. 

Las diferencias linguísticas tales como: autoestima, 

autopercepci6n, autoconfianza, autoamor, autorespeto, etc.; 

parece que difieren, no en cuantá a 1a connotaci6n de 1os 

significados en s~, sino más bien a 1os principios básicos 

de 1as teor~as que emplean esos términos para su definición. 

As~, por ejemplo, autoamor para la teor~a psicoana1~tica es 

usado para describir las primeras relaciones de afecto o 

catexis, mientras que para las teor~as fenomenológicas exis

tenciales, el mismo término es usado con distinto significa

do y se refiere a que e1 autoamor, es un requisito indispen

sable ?ara aceptar a otras personas, ya que si e1 ser huma

no es incapáz de amarse a s~ mismo, no puede desarro11ar 1a 

capacidad de amar a 1os demás. 

Para Coopersmith, (1959-p.87) "Las distintas definiciones de 

autoe~tima provienen de 1a manera en cómo se autoeva1Ga y 

de1 modo que la autoeva1uación es expresada en 1a conducta". 

De semejante ma~era ocurre con 1a variedad de termino1og~a 

.que proviene de 1os encuadres en que son expresados los con-



ceptos dentro de 1os diferentes marcos te6ricos

y Marwe11, 1976; Wy1ie, 1961; Coopersmith, 1959, 
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(We11s 

1960)-

Puede darse también e1 caso contrario en el que diferentes 

términos como por ejemplo: autoestima, autoamor y 1~bido nar

cicista son uti1izados en forma equivalente con un mismo mar

co te6rico en diferentes art~cu1os como 1o hizo Freud. 

(Sand1er, 1968). 

A1gunas diferencias ta1es como las que se expresan entre 

autoamor y autoaceptaci6n, parece que residen más en la 

"profundida"literaria de- la psicolog~a, que en el significa

do en s~, ya que ambos contienen la autoestima. Es posible 

que 1a autoaceptaci6n encuentre su lugar dentro de los proce

sos fenorneno16gicos, de tipo consciente y preconsciente, co

mo lo son ~os juicios, por ejemplo.en cambio autoamor da 

rn§s la noci6n de procesos profundos, los que involucran ne

cesidades instintivas {en ~eor~as psicoana1~ticas) y 

1as que inc1uyen las básicas inseguridades ontol6gicas {en 

1as teor~as existenciales). (Wel1s y Marwell, 1976). 

Sobre otros términos de autoestima, White (1959, 1963), dis

ti~gue entre respeto y amor como componentes importantes en 

1a autoestima y por consiguiente para é1, autoestima es un 

tipo de autorespeto_ 

Mientras que para Branden N. (1981), 1a autoestima es 1a in

tegración de la autoseguridad y e1 autorespeto y que a pesar 

de estar separados coconceptua1.mente, son inseparab1es den-tro 

de la mente humana. 

Por otro 1ado, Gordon {1968) sugiere que autoeva1uaci6n y 
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Para esta autora, los trastornos de 1a autoestima pueden 

tener su origen en diversas fuentes y representar una muy 

compleja patolog~a; por un lado, una patolog~a del Ideal 

del Yo y de las funciones autocr~ticas yoicas y superyoicas; 

y por el otro, una patolog~a de las funciones yoicas y de 

las representaciones del Self. El aumento o la disminución 

de las funciones yoicas, el empobrecimiento o enriquecimien

to de1 Self, motivados por factores externos e internos, o

riginado en fuentes somáticas, psicosomáticas o psíquicas, 

pueden provocar o intensificar la carga libidinosa o agresi

·va de las representaciones del Self y llevar a fluctuacio

nes en la autoestima. La creciente carga de todo el Self 

se manifiesta en los sentimientos generales de mayor auto

confianza. 

Las amenazas para la autoestima afectan e1 funcionamiento 

:yOico, de aqu~ ~a importancia de mantener un nivel suficien

te de autoestima, dice Lampl de Groot, UP36, 1947) mostrando 

la importancia para el nifio y luego para el adulto, de man

tener un nivel suficiente de autoestima, debido a que para 

que e1 Yo opere bien, es necesario que reciba suministros 

narcisistas regu1armente y dice que 1a exp1oraci6n de 1as 

fuentes de autoestima de un individuo puede permitir compren

der gran parte de la conducta del mismo, (en Sandler, 1965). 

Gioia (1982) expuso que la autoestima tiene como premisa la 

existencia de re1aciones objetales libidinales y afectiva

mente positivas y la posterior introyecci6n, a lo largo de 

la vida de objetos valorados y amados. Estos a su vez valo

ran, aman y protegen a1 Se1f. Entonces, dice, si se consí

dera que la autoestima depende de la relación intraps~quica 
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de1 Se1f con los objetos interna1~zados, 1a autoestima nor

ma1 dependerá de la introyección de objetos ~stimados y va

lorados, mientras que la autoestima pato16gica,·por el con

trario, derivará de 1a ~ntroyección de objetos deteriorados 

y hostiles. 

Para Kernberg (1976), la autoestima no es un simple reflejo 

de 1as catexis instintivas. Es una combinaci6n de componen

tes afectivos difusos, en los niveles .más primitivos de re

gulación y con predominio de los componentes cognitivos di

ferenciados con repercusiones afectivas atenuadas en los 

niveles más avanzados de regulación. 

Janice de Saussure (19711 p-273) partiendo de Jacobson, de

fine autoestima: "como la cualidad y cantidad de afecto y 

valor con que se carga el Self tal como se presenta conscien-

te o inconscientemente en un momento dado. La autoestima en 

esencia se establece comparando su representación con la de 

un Self ideal. As~, tanto como juicio de valor como de un 

estado afectivo, 1a autoestima fluctúa sin ceSar, aunque no 

necesariamente en forma acentuada; expresando las relaciones 

entre las representaciones de un Self ideal y las del Self 

real. La regulación de esta estima constituye un proceso 

permanente y activo. 

Para Feniche1 (1945, p-85) "la plen~ capacidad para el amor 

modifica no sólo la relación con otras personas, sino también 

la que existe con el propio Yo. Asimismo, el contraste entre 

e1 amor objeta1 y el autoamor es relativo: en el narcisismo 

primario hay autoamor en lugar de amor objetal; en el narci

sismo secundario, hay una necesidad de autoamor (autoestima), 

que eclipsa el amor objeta1. La capacidad para el amor ob-



jeta1, trae consigo otro tipo superior, posnarcisista, 

de autorespeto". 
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Kohut y Wo1f (1978, p-413-415) exponen que "Un Sc1f fuerte 

nos permite tolerar incluso acentuadas oscilaciones de la 

autoestima frente a la victoria o a 1a derrota, e1 éxito o 

e1 fracaso". Como Self fuerte se refieren a normal, e1 que 

es cohesivo, vita1 y armónico. Por 1o contrario, describen 

que el Se1f dañado es fragmentado, con diferentes grados 

de debilitamiento, con distintos grados de desorganizaci6n 

hasta el caos. 

En e1 caso de defecto en e1 Se1f, Kohut (1971) sostiene que 

hay dos medidas para atenuar e1 defecto: 

1.- Las estructuras defensivas, 1as cuales s61o cubren 

e1 defecto mencionado. 

Las estructuras co~pensatorias, que atenúan por 
compensación las consecuencias de1 defecto. 

Ambas medidas permiten una ''rehabi1itaci6n funciona1 del 

Se1f". Al. haber un defecto en un "polo" dice Kohut, por 

ejemplo: ambiciones-exhibicionismo, intensifican el fun

cionamiento de1 otro, 1o que produce una intensificaci6n 

en e1 .,poío de l.os ideal.es''; es deCir, el sujeto tratar~ 

de compensar sus deficiencias de autoestima mediante 1a 

persecución de objetivos vincu1ados a idea1es. 

Mantiene este autor, que en algunas ocasiones hay estados 

de -·fragmentación de poca importancia y corta duración. Es

tos se producen debido a que 1a autoestima se ha visto ame

nazada por largo tiempo y no se encuentra con que resti

tuir1a. "A1guna herida narcisista ocuºrrida, desaparece con 

rapidez, cuando el indiyiduo estab1ece empat~a con un ob-
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jeto de1 Se1f comprens:ivo, restab1ec:iendo_ su autoconcepto 

y autoaceptac:i.6n". (1978, p-418). 

We11s y Marwe11 (1976, p~59) def:inen que "los aspectos eva-

1uativos, ya sean de ju:ic:ios o afect:ivos de1 autoconcepto 

i:nvo1ucran e1 proceso de autoestima". Para estos autores, 

e1 autoconcepto cont:iene impl~c:ita o exp1ic:itamente 1as e

va1uac:iones que un ind:iv:iduo tí.ene de los.objetos y de é1 

mi.smo. Es por ésto que 1a autoeva1uac:i.6n o 1a autoest:ima 

determ:inan su comportam:iento. 

Bajo 1a 1:inea de 1os que consideran 1os aspectos interperso

na1es además de 1os :intraps~qu~cos de la autoestima se en

cuentra James {1890) e1 que cons:idera que 1a autoestima es

tá compuesta de 1os va1ores y juicios que e1 Se1f emite. 

Por lo tanto, dice, e1 Se1f es un concepto :intermedio entre 

los conceptos re1acionados con los fenómenos :intraps~quicos 

y 1os concernientes a ia experiencia interpersona1. Para 

este autor, la autoestima está compuesta de c6mo e1 indivi

duo se autoeva1Ga bajo tres aspectos: cogn:itivo,• afectivo 

y conductua1. 

En semejante enfoque está Cameron (1963, p-196) "La auto

imagen, es tanto parte de un aspecto socia1 como de aspectos 

:i..nternos. Estos dos :interactGan hasta producir la auto:ima-

gen o el autoconcepto, el que no es :idént:ico a ningGn otro 

y var~a cuando 1as circunstancias personales y externas va

r1an también"~ Para este autor 1a autoestima proviene de 

las representac:iones centra1es de1 Se1f. Camb:ia con e1 de

sarro11o de 1a persona1idad, con 1os camb:ios del :ind:iv:iduo 

tales como el matrimonio, las experienc~as sexuales y 1a 

edad sen:i.·1. 
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Branden N •. (1969) encuentra que e1 origen de 1a autoeva1ua

ci6n tiene efectos profundos en 1os procesos de pensamiento 

de1 individuo, en sus emociones, deseos, va1ores e idea1es. 

Argumenta que para entender 1a mente humana, se hace indis

p~nsable conocer la natura1eza y el nive1 de la autoestima, 

además de indagar los patrones que e1 individuo usa para 

juzgarse y eva1uarse. Para este autor 1a autoestima es la 

interrelación de la autoconfianza y el autorespeto. La 

autoconfianza ref1eja el sentido de eficacia de 1a persona, 

en una tarea en particular o en determinada ~rea. ~s 1a 

v~a por la cual el hombre 1ogra reconocimiento y habilidades. 

Es el instrumento de supervivencia. 

El autorespeto para Branden.está ligado a los valores y jui

cios, ios que 1e dan un sentimiento de comparación y juicio 

con algunos modelos sociales. El individuo necesita del 

autorespeto para convivir con sus semejantes. 

A ~esar de que estos dos términos, autoconfianza y autores

peto están separados conceptua1mente, para este autor, no 

se los puede aislar uno de1 otro dentro de 1a mente humana. 

Otras definiciones de autoestima también se basan en térmi

nos cognitivos, l.os cual.es invo1ucran "comparaciones cog

nitivas". Generalmente éstas implican que un individuo se 

compara con modelos eval.uadores, 1.os que emiten juicios de 

eva:Luación. Esto es: una persona es "suficientemente bue

na" en comparación con otras. (Rosernberg, 1965; Shibutani, 

1961; Cottle, 1965). 
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DESARROLLO EVOLUTIVO DE LA AUTOESTIMA 

Al referirnos al desarrollo evolutivo de la autoestima, se 

hace imprescindib1e especificar que en este proceso inter

vienen, tanto los aspectos innatos como ambientales, además 

de mencionar que el mismo es activo e interactivo. 

Winnicoot (1961) dice; que en el perrodo de crianza, es 

importante el sostén frsico (holding) de la madre hacia el 

niño, para el desarrollo del Self. De la deficiencia de 

este proceso se crea el Falso Self y su patolog~a corres

pondiente. El Self que surge del proceso de esa etapa de 

cuidados maternos, es el que más adelante se hace c~rgo del 

que se dá a sr mismo el individuo. 

Erikson (1973) expresa que las madres crean en sus hijos un 

sentimiento de autoconfianza mediante el cuidado de las ne-

cesidades del niño. Esto le dá al infante un sentido de 

confiabilidad dentro del estilo de vida de la cultura a la 

que pertenecen. Lo que crea en el niño un sentimiento de 

identidad, que más adelante se convertirá e¿ "ser aceptable", 

"ser uno mismo" y de convertirse en lo que la otra gente 

confra en que uno "llegará a ser". (p.221-224). El estado 

de confianza, dice este autor, es para el niño no sólo un 

aprendizaje que puede confiar en sus padres o sustitutos, 

sino que también puede desarrollar su propia autoconfianza. 

Fenichel (1957), sostiene que para el bebé, la primera sa

tisfacci6n que le provee el mundo externo es el alimento, 

el que a su vez constituye el primer regulador de la auto-

estima. Es asr,debido a que cuando el individuo logra 

deshacerse de algo displacentero, se produce una restaura

ción de la autoestima. "La autoestima constituye la manera 
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de hacerse cargo de1 individuo, de 1a distancia que 1o se

para, de la omnipotencia primitiva ••• " "El. niño pierde 

autoestima cuando pierde amor y 1a 1ogra cuando recupera 

amo~. Todo sentimiento de cu1pa hace decrecer 1a auto

estima, todo idea1 que. se cum!;>1e, la e1eva." (p. 58) 

Para Spitz (1972), e1 Se1f tiene un dob1e origen: narcis~s

tico y socia1. Una parte del Self está relacionada a1 

cuerpo y sus funciones y 1a otra a. los intercambios de ia.·s 

re1aciones objeta1es. Estos dos or~genes pueden encontrar-

se en la autoconsideraci6n, autoaceptación y autoimPortan

cia. Toda autoconciencia combina la conciencia del. Yo de 

uno mismo como persona, con la conciencia de l.a actitud de 

1os otros hacia e11a. 

Sobre este tema, Sandler (1960) especific6 que 1as necesida

des de1 nifio abarcan desde 1a necesidad de satisfacci6n y de 

bienestar corpora1 hasta 1a necesidad de sentirse amado. Es

te estado afectivo se 1oca1iza posteriormenteen el Self, y 

en 1a autoestima se observan algunos de estos aspectos. Con 

e1 aumento de discriminaci6n entre el Self y otros esquemas, 

el. nifio comienza a darse cuenta que su estado narcisista 

placentero de uni6n con su madre se ve amenazado. El ni:ño, 

para este autor, tiene varias técnicas para 1a restauraci6n 

de1 estado origina1 de bienestar, dos de e11as.son: 

1) Obediencia-y sumisi6n a las demandas de 1os padres 

~? Identificación e imitaci6n de los padres 

La identificaci6n, es un medio· de sentir 1o m.i.smo que e1 
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objeto admirado e idealizado. Describe Sand1er que, as~ 

es como la estimaci6n en q~e tieneº al objeto omnipotente 

y admirado se duplica en ei Se1f y dá iugar a que se 

desarrolle la autoestima. Las fuentes de autoestima, son 

1as fíguras reales en ei mundo del niño, porque acrecien

tan su sentimiento de bienestar interior. Los mecanismos 

de identificación y obediencia operan juntos en el proce

so de l..a autoestima, ya que constituye para el niño una 

ganancia doble, el identificarse con sus padres y al.. mis-
rno tiempo obedecer sus deseos. M5s adelante la fuente 

principal de autoestima ya no son las 

sino el Supery6, debido al proceso de 

figuras parentales 

introyecci6n. De 

tal manera, que 1a amenaza de desaprobación de los padres 

o de1 Superyó, se transforma en culpa, causando la misma 

experiencia afectiva: e1 descenso de la autoestima. Por 

el.. contrario~ 1a aprobaci6n parental o superyoica, la eleva. 

La autoestima, para Kohut (1978), se desarrolla a través 

de l..o que :Los "padres son, no lo que hacen•.. Dice, _que 

el Self su~ge en la cu1minaci6n de un proceso ?e desarro-

110, que tiene sus comienzos en 1a formación de esperan

zas, sueños y expectativas de los padres, con respecto a1 

futuro hijo, en particular con la madre. Si la auto

confianza de 1os padres es firme, e1 orgu11oso exhibicio

nismo del Self incipiente del niño, encontrará una res

puesta de aceptaci6n. Aunque el seif granoioso del niño 

reciba 1os golpes de la realidad vivencia1~ se conservar& 

como nacleo de autoconfianza y seguridad para su autoestima, 

debido a la aprobaci6n interna real de los padres. Y, aun

que se desbarate la i1usi6n de la Imago parental idealiza

da por descubrir sus limitaciones y debilidades de esos 

objetos del Self idealizado, gracias a la autoconfianza y 
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seguridad que proporcionan 1os brazos maternos, y gracias 

a 1a capacidad de ca1mar 1a ansiedad de1 ni~o con 1a tran

qui1idad percibida en sus cuerpos y voces, 1a autocztima 

permanecerá como fuente de forta1eza para idca1es y metas 

internas futuras. En·t~rminos de Kohut, 1a empat~a de 

1a madre hacia e1 niño, juega un importante ro1 para devo1-

ver una imagen de1 Se1f de1 niño, 1a que es 1a funci6n 

ref1ejante (mirroring) de1 objeto y 1a que se encuentra 

en e1 Núc1eo de1 Se1f, a trav~s de 1a cua1 e1 niño podrá 

desarro11ar su propia autoirnagen y autoestima. 

Para Rogers (1972, p-423) "a medida que e1 infante inter

act6a con su ambiente, construye conceptos acerca de sí 

mismo, acerca 9e1 ambiente y acerca de s~ mismo en re1a

ci6n con e1 ambiente". Este autor expresa que, e1 infante 

humano tiene 1a capacidad necesaria para percibir positiva

mente aque11as experiencias que son placenteras para él, 

mientras que vaiora negativamente aque11as experiencias 

que son vividas como amenazadoras. As~, e1 bebé incluye 

en e1 campo fenomeno16gico de su Se1f, las valoraciones 

positivas y negativas que provienen de 1os demás. E1 ser 

amado por sus padres, constituye para e1 niño la experien

cia más importante para e1 desarrollo de su autocondépto, 

debido a que 1as figuras parenta1es son para é1, 1os pri

meros y m~s significativos objetos provenientes de1 mundo 

exterior y por ende e1 inicio para e1 ·bebé, de 1as expe

riencias sociales, las que le darán una va1oraci6n de su 

Se1f, de su autoconcepto en re1aci6n a 1os demás. 

Para-resumir esta revisi6n bibiiográfica, es necesario men-
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cionar que 1a autoestima es un mecanismo dinámico, varía 

segGn estados ps~quicos y f~sicos, cambia por diferentes 

causas, internas o externas del individuo. "La autoestima, 

tanto como un juicio de va1or como un estado afectivo, f1uc

t6a sin cesar, aunque no necesariamente en forma acentuada, 

expresando las relaciones cambiantes de un Self ideal y 

las del Self real. La regulación de esta estima, consti

tuye un proceso permanente y activo". E1 tipo de autoesti

ma que se forma en un momento dado, está sometido a 1a in

fluencia de las vivencias específicas de ese momento, es 

decir: tensión, fracaso, enfermedad física, etc., o por e1 

contrario, relajaci6n, éxito o buena sa1ud- (Janice de 

Saussure, 1971-p.276). 

REGULACION DE LA AUTOESTIMA 

Como medio de resumir y sintetizar los diferentes enfoques 

y conceptos mencionados anteriormente, presentarnos a con

·tinuación 1os factores que· intervienen en el. proceso de 

regu1aci6n de 1a autoestima. Para esta sistematización, 

se proponen observar los aspectos internos y externos que 

participan en dicha reguiación. 

Factores internos 

1) La vinculación y coordinación entre el Self real y el 

Self ideal. 

2) La interrelación de las representaciones del Self y 

las representaciones de objeto. 

3) La catectización 1ibidina1 del Self con sus cargas o 

descargas de fuentes internas o externas. 

4) Los factores superyoicos a trav~s del Superyó que e

mite juicios valorativos; y a trav~s dc1 Ide1 del Yo, 

constituido basicamente por ideales simbólicos de los 

objetos. 
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La estructuraci6n de aspectos yoi_cos e~ l.a representa
ci6n de todas sus funciones (cumplimiento de requeri
mientos instintivos, superyoicos y de l.a realidad ob
jetiva; así como tambi~n de l.l.evar a cabo l.os procesos 
cognitivos y afectiv~s). 

6) Los factores instintivos en el. que imperan_l.os requeri
mientos de necesidades orgánicas y psíquicas. 

7) El. estado físico con l.as experiencias subsecuentes de 
salud, edad y apariencia. 

8) Las instancias endopsíquicas: Consciente, Precoñsciente 
e :t.nconsciente. 

9) Las expectativas de cumplimiento de potencialidades, de
seos, sent~mientos, actitudes, ideal.es y val.ores. 

l.0) La süma de l.os factores parc·ial.es mencionados o alguno 
de el.1.os. 

Factores externos 

1) Grat::i.ficaciones l.ibidinal.es provenientes de obj,etos ex
ternos. 

2) Adaptaci6n y desempeño social. y familiar. 

3) Cumpl.imien~o de patrones cultura~. 

4) 

5) 

6) 

Las pertenencias de l.o que el. individuo ::i.dentifica como 
propio. 

La real.izaci6n de aspiraciones iri~el.éctual.es. 

La productividad y el. reconoci'míento en el. trabajo o 
en el. desempeño de labores. 

Factores que aumentan l.a autoestima 

1) La armonía entre el. Sel.f ideal. y el. Sel.f real.. 

2) Las representaciones de objetos estimados y val.orados 

\ 
i 

\ 
\ 

1 



a fin de que posibilite las representaciones, en un 

Self integrado. 

3) La carga positiva de la catectizaci6n 1ibidina1 del 

Self. 
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4) La creciente estabilidad y acuerdo entre las instan

cias intraps~quicas y endops~quicas. 

5) La salud f~sica. 

6) Las fuentes de amor externas y la confirmaci6n de es

tima de objetos internos. 

7) El €xito alcanzado en el desempeño social, familiar, 

laboral y/o intelectual. 

8) La rea1izaci6n de potencialidades, deseos, sentimien
tos, idea1e~ y valores. 

9) La confirmaci6n de la existencia de sus pertenencias. 

Factores que diSminuyen la autoestima 

1) La discrepancia entre el Se1f rea1 y e1~~1f ideal. 

2) Las representaciones de objetos host;;;les ,,y: deteriora

dos con la consiguiente incapacidad e para.: la. represen
tación de un Se1f estable. 

3) La carga negativa o la descarga de" la.: catectizaci6n 
1ibidina1 del Se1f, de fuentes. interna·s .o· externas. 

4) La incapacidad del Yo de satisfacer':c·ias expect~tivas 
y presiones superyoicas e ins.fi_~t.~~~~-5-~ 

5) Enfermedad f~sica. 

·6) P€rdida de fuentes de amor ·externas o .internas. 

7) Fracaso en el cumplimiento 1abóra1, social, familiar 

y/o intelectual. 
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B) P~rdida de pertenencias. 

9) Frustraci6n en la re.a1izaci6n de potencia 1idades, deseos, 

ideales y valores. 

Cabe agregar que las p·ersonas con alguno o varios de los 

factores internos disminu~dos o deficientes aqu~ mencionados, 

especialmente aquellas en las que prevalece la cr~tica y hos

tilidad de las estructuras superybicas y la incapacidad del 

Yo para su manejo, mostrarán una tendencia exagerada de 

dependencia, de fuentes de amor y admiraci6n externas, como 

medio de mantener en equilibrio su autoestima. 

CONSIDERACIONES PRELIMINARES SOBRE EL INSTRUMENTO 

Hay varios instrumentos que existen para medir la autoestima, 

nos pareci6 que la Escala Tennessee de Autoconcepto desarro

llada por Wi11iam H. Fitts (1965) era la que presentaba ma

yores ventajas para el objetivo de este estudio. En parti

cular, porque es la prueba que incluye el espectro más amplio 

de nuestro marco te6rico, debido a que esta escala presenta 

varios componentes del autoconcepto. 

La Escala Tennessee de Autoconcepto (T.s.c.s.) consiste de 

cien afirmaciones autodescriptivas, que el ·sujeto usa .. ·-~-ar~ 

describir la imagen que tiene de s:í mismo. La escala está 
disponible en dos formas: la forma para Consu1.ta ··Ps:Lco1Óg:L

ca y la Forma C1~nica. 

Esta prueba contiene las 

El punteo de autocr~tica (SC) e~ta·h'co;n:pciesito de d::;_ez reacti

vos. Estas son afirmaciones qu.;,_.,:L~' inély.;r parte de las per

sonas admiten como ciertas. Indican la defensividad a.el 
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individuo o por el contrario la falta de defensas. 

Los punteos Positivos (P) donde las afirmaciones comunican 

tres mensajes bfisicos: 

a) Esto es lo que yo soy 

b) Esto es lo que yo me siento conmigo mismo, por lo que 

soy 

c) Esto es lo que yo ~ago 

lo que representa un marco interno de referencia dentro del 

cual el individuo se describe a s:í mismo.· 

El punteo total (P), al que se le pÚede tomar como el más 
importante de la prueba, porque es .,;1 que·,· refleja e:L n:Í.vel 

total de autoestima. 

La Identidad, pertenece a lo "que, yo soy". 

duo describe su identidad básica, lo que él 

perspectiva de como él,se ve. 

Aqu:í, el indivi

es, desde :La 

La Hilera de Autosatisfacci6n, refleja el nivei :·de. autoacep

tación, describe· como el sujetcr se sient,e ,acerca -del Yo que 

él percibe. 

.. - ..... . 
La Hilera de Comportamiento, mide la percepc'i6ri ·. , qu'7 ··ei · in-

dividuo tiene de su conducta y de la f.orína _en que ·ir.1 funcio

na. 

La columna del Self F:ísico mide la visi6ri que ei individuo 

tiene de su cuerpo, estado de salud, apariencia f:ísica, ha

bilidades y sexualidad. 

La columna del Self Etico-Moral, describe al sujeto desde un 
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una persona ºbuena o ma1a". 
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La columna.del Self Personal, refleja el sentido de valer, 

que tiene el individuo de s:í. mismo, el grado en el que se 

siente ad~cuado como persona y su evaluación, aparte de la 

percepci6n de su cuerpo y de sus relaciones con los demás. 

La columna del Self Familiar, describe los sentimientos 

propios de valer personal y de efectividad en las relacio

nes familiares. La pcrccpci6n del Self en relaci6n con 

los miembros más cercanos del c~rculo familiar. 

La columna del Self Social, es otro aspecto más de la 

percepci6n de la persona en relación con los demás, en el 

ámbito social. 

Los punteos de Variabilidad (V}, proporcionan una idea de 

la inconsistencia-de un área de autopercepci6n a otra. 

El v total, este,punteo/representa el total de variabili

dad entre todos ic;s;; p\i,;.,_~eos ~ 
.-. 

~=s c~~~::: :e t~:::~~~i~8~~~~u~ mide Y resume las variacio-

·.· ...• ,'.:~ . ·::::;.·_..:.>:;.;::.,.;·,..2:_~_;'~·· 

La H:i.lera V tota1,,j.~s.~~;~~u~tu_áción representa la suma de 
las var:i.aciones act·:rav€!sfde ·-1a·s· diferentes hileras • 

. : .i;'~~- ~-= . ~~~~~+ ~\~(~%:·;5}'. 
El punteo de distri:bub:Í.6ri~ ~·representa la suma que el indi
v:i.duo obtiene eri :·i:.;.·. c1i_';;.·t:~Í.bu~:ión·. de sus respuestas, a tra-
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v€s de 1as cinco opciones que se 1e presentan a1 contestar 

1os reactivos. 

La descripci6n deta11ada de esta prueba, s.e encuentra en el. 

cap:ítu1o de Metodo1og:ía. 



C-".PITULO II 

LA AUTORIDAD 

En la Enciclopedia Br~t&nica, Autoridad est& definida co

rno e1 "concepto básico en la conducta hu::-.ana y en ia re1a

ción del hombre con el Estado, implicando el poder de re
querir y recibir sumisi6n o de expresar obediencia, como 

por ejemplo, la re1aci6n entre padres e hijos. La au

toridad está, por lo general, ordenada en forma jerarqui

ca, teniendo 1a persona en la cumbre de la jerarquía un 

status que implica e1 derecho de mandar y tomar decisiones, 

pero delegando parte de este derecho a personas de jerar

qu~a inferior, en un orden claramente definido". (M~cro

pedia, 1974-Vol.1-p.668). 

"Sin la autoridad no podr~a darse 1~ tranquila conv~vencia 
en el orden que salvaguarda los derechos naturales de la 

persona humana y le facilita el cumplimiento de su destino. 

En rigor, 1a autoridad existe tan só1o cuando cumple su 

cometido de dirección y de servicio. Fuera de ésto no hay 

sino abuso de poder". (A.B. Fernandez del Valle, 1963-

p.83). 

El concepto de autoridad cs muy antiguo, lo encontramos en 
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1os pilares de la sociedad y existe desde siemprr en to-
Sin ~1, no es posib1e e1 mantenimiento 

das 1as culturas. Para sobrevivir, e1 
de reglas que rigen toda sociedad. 

tuvo necesidad de organizarse, ya sea en grandes 
hombre comunas o en grupos pequeños orientados por hombres que 

tienen un natural ascendiente sobre los dcm6s, una supe

rioridad reconocida que 1os 11ev6 a los puestos de mando. 

Este tipo de individuos son dueños de una tranquila se

guridad, suscitan obediencia, no tan~o por disciplina 
cuanto por atracción y congruencia- Invitan a colaborar 
sin ~edir servilismo". (A. B. Fernandez del Valle, 1963-

Este mismo autor sostiene que autoridad no es 
p.87-BB). 
10 mismo que poder. 

"Se puede tener poder sin tener au-

toridad". 

El concepto de autoridad abarca diferentes áreas de la vi

da social y personal del individuo: pol.~tica, económica, 
como as~ también, intervienen diferen-

religiosa., etc-
tes valores cul.turales, opiniones y caracter~sticas de 
personalidad en el desarrollo del concepto de autoridad. 

Este cap~tulo se limitará a revisar la autoridad bajo el 

aspecto socio-sicológico del individuo; se verán lOS as
pectos intraps~quicos, los educativos y los socio-cu1tu
ra1es de la misma. Tambi~n se hará un revisión de 1oS di

f'erentes tipos de autoridad y por 0.1timo, del carácter 

autoritario o autoritarismo. 

ASPECTOS INTRAPSIQUICOS 

El superyó 
Freud (1933) 11am6 superyó a 1a instancia ps~quica situada 

1\ 
\: 
\ 
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dentro de1 Yo, 1a. que se d~stingue de él y representa la 

conciencia rnora1 de1 ser humano. 

En el niño pequeño, su aparato psíquico carece aún del 

Superyó; es la autoridad parental la que desempeña esta 

función. Los padres son para el pequeño en sus primeros 

años de vida, fuentes de amor pero también de castigos. 

Posteriormente, en lugar de 1a autoridad parenta1 se insta-

1a el Superyó, esa estructura de la mente que observa a1 

Yo, dirigiéndolo y amenazándolo, igual que como ;:intes lo 

hicieran los padres con el hijo. Así, es el Superyó de1 

niño e1 heredero de1 Superyó de los padres. 

Además de esta función, el Superyó es el encargado de con

trarrestar los impulsos derivados del Ello y los estímulos 

del mundo exterior, de tal manera que es el Superyó la 

instancia ps~quica instalada para mantener el rigor y la 

moral. 

Dentro de la misma linea, Fenichel (1957) expresa que las 

funciones de1 Superyó pueden ser desplazadas a figuras de 

autoridad. La seriedad de1 Superyó corresponde a la anti

gua rigidez de los padres por un lado; por el otro, dada 

1as íntimas relaciones con el Ello, depende de la estruc-

tura innata de1 niño. El estar en buenos o ma1os términos 

con el Superyó se asemeja, al es·tar en buenos o malos tér

minos en relación del niño con sus padres. (Feniche1, 1957; 

Sand1er, 1960)~ 

11 El superyó es e1 heredero de los padres no sólo como 

fuente de amenazas y castigos, sino también como fuente de 
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protecci.6n y como aquel. que provee un amor reasegurador". 

(Otto Feni.chel., 1957-p.J.29). 

Grinberg, parti.endo de J.a Teor~a del Supery6 Temprano de 

M, KJ.ei.n di.ce: " Cuando J.a autori.dad de J.os padres queda 

i.nternal.i.zada, se establ.ece el. punto de parti.d~ del Super-

y6. Una de 1as funciones de esta instancia, que vigi1a 

y juzga J.as actuaci.ones del. yo, se 11ama conci.enci.a moral. 

La agresi.6n por J.a conci.encia moral., perpet6a y refuerza J.a 

agresi6n por J.a autori.dad". 

Según este autor, el. Yo del. sujeto, infl.uenci.ado por J.os 

sentimi.cntos de cul.pa, se somete a J.os dictados y órdenes 

del. Superyó por. temor a la pérdi.da de afecto y protección. 

Desde este punto de vi.sta, el. Superyó es la estructura ps~-

quica que reemplaza a la autoridad parental en caso 

el. Yo del. indi.viduo i.ntentara revel.arse al Superyó, 

significaría 1a.amcnaza de perder el amor parental. 

de que 

ésto 
De es-

ta manera, e1 Y~, renuncia a la satisfacción de sus instin

t~s por el temor que experimenta de 1a autoridad exterior 

y para no perder J.as fuentes de esti.ma parental.. Aunque 

este autor expresa que: "No basta en este caso con J.a re

nuncia instintiva, pues el deseo persiste y no puede ocul

tarse ante el. Superyó y surge entonces, el sentimi.ento de 

culpa y J.a necesi.dad de castigo de J.as fuentes de autori

dad". (León Gri.nberg, 1973-p.64-65). 

LOS INSTINTOS 

Para Anna Freud (1978), desde ~u nacimiento, el ni.ño posee 

reacc
0

iones gobernadas por J.eyes internas, las que lo ll.evan 

por un lado a disfrutar de las experiencias placenteras, pe-
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ro por e1 otro, estos mismos principios internos, 1o con

ducen hacia el rechazo de las situaciones displacenteras 

y hacia la búsqueda de estados que reduzcan la tensi6n. 

"E1 fin de un instinto es su satisfacci6n, e1 acto estric-· 

tamente espec~fico de descarga que elimina el estado f~si

co de excitaci6n y origina con ello, la satisfacci6n. El 

~eta de un instinto, es aquel instrumento mediante e1 cua1, 

por el cual, el instinto puede alcanzar su fin". (Fenichel, 
1957-p.74). 

Según Anna Freud (1978), debido a que el nifio pe9uefio está 

gobernado por el principio del placer y es incapaz de satis

facer sus necesidades por si mismo, requiere de1 cuidado ma

terno. Su madre es la primera fuente de autoridad externa y 

es por ~sto que es ella, la fuente que provee o retiene la 

satisfacci6n del niño en sus primeros años de vida. 

Corno consecuencia de qué 1a rea1izaci6n de 1os deseos y la 

aceptaci6n y rechazo de los impulsos dependen de la autori

dad externa, se establece una dependencia moral y como tal 

indica inmadurez. El crecimiento hacia la independencia 

moral, se lleva a cabo en los primeros años, por medio del 

proceso de socia1izaci6n y aún le quedará al individuo un 

largo camino de luchas, de conflictos entre el Superyó y sus 

instintos, para conseguir su independencia moral. 

MECANISMOS DEL YO 

Dice Anna Frcud (1978) que los .mecanismos del Yo que sirven 

para disminuir la distancia que existe entre las 1eyes in

ternas y 1as externas, cuya acci6n est~ basada en ios v~n-
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culos libidinales del nifio con el ambiente son: la imitaci6n, 

la identificación y la introyecci6n. 

La imitación de 1as conductas paternas es e1 primer mecanismo 

por el cual el nifio trata de acomodarse al mundo que lo ro-

dea. Comienza en la temprana infancia y continúa hasta que 

e1 pequeño toma conciencia de su medio ambiente. 

Para el infante, sus padres son figuras admiradas y llenas 

de poder, a través de la imitación e1 niño hace un intento 

de colocarse en el pa~el de sus progenitores~ Para el pe

queño, estas figuras son dueñas de un control mágico de las 

satisfacciones y las necesidades de los impulsos que él ex

perimenta. 

La identificación, se i.níci..a a·esde la fase preed:S:p.i.ca en a

delante, como resultado del establecimiento de la imitación, 

siempre y cuando ésta Última se haya consolidado en experien

cias positivas para el.. niño. 

ºEste otro mecanismo, está basado en el.. deseo d_e apropí.arse 

de esos aspectos deseables, de manera permanente por medio 

de cambios en el Yo, o al menos, en su concepción de la ima

gen de los padres" 1 (Anna Freud, 1978-p.137-138). 

La introyección de la autoridad externa, o sea de los padres, 

aparece durante y después del per~odo ed~pico. 

Las introyecciones son el mecanismo por e1 cual.. se establece 

el Superyó, el que constituye el legislador interno. El Su

peryó parte de un ideal deseable, que el pequefio ha ido in-



48 

ternalizando en los primeros años de su vida. 

El Supery6 le servirá al niño para la regu1aci6n de sus 

impulsos por intermedio del Yo. Cuando el Yo acate las 6r

denes del Supery6, será recompensado con sentimientos p1a~ 

centeros y de autoestima, pero cuando así no s~ceda, es de

cir,cuando e1 Yo se rebele a las leyes del Supery6, será 

castigado con sentimientos de culpa y remordimientos. 

El sentimiento de dependencia del infante hacia sus padres 

es reernp1azado por e1 Superyó, pero a pesar que en este 

periodo de su vida, el Supery6 aétGa como un legislador in

terno, todavía el niño necesitará por más tiempo de la acep

tación y apoyo de la autoridad externa, es decir de sus pa

dres. 

ASPECTOS EDUCATIVOS 

Anna Freud {1977) manifiesta que debido a las nuevas apor

taciones del ps~coanálisis, mismas que encontraron que e1 

hombre no enferma debido a las prohibiciones del medio 

ambiente; sino a la manera en que él ha internalizado a 

éstas, se origina un cambio en el sistema educativo para 

los niños. 

El descubrimiento de que el Superyó de los niños, es decir 

su conciencia moral, está constituída por la irnitaci6n de 

las actitudes de los padres y de la identificación con las 

cualidades autoritarias de ellos, 11ev6 a los progenitores 

a pensar que c1 mejor camino para criar a sus hijos y evi

tar que se censuraran con sentimientos de culpa y reproches, 

era el de limitar su autoridad parental. 
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sus efectos positivos pero aquellos negativos tambi6n. 
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Mu-

chos padres optaron por ser menos dominantes y prefirieron 

convivir con sus hijos de una manera más amigab1e y cercana. 

Si bien ésto era beneficioso para los pudres, no lo fué tan

to para los niños, éstos no parecían apreciar el cambio de 

sus progenitores ya que experimentaban una ausencia de auto

ridad parental. No encontraban en sus padres las fuentes de 

oricntaci6n y direcci6n que onteriormcnte tenían, lo que tal 

vez ocurri6, en el cambio de actitud educativa, fu6 la mal

interpretaci6n de los descubrimientos del psicoanálisis. 

Debido a que el niño pequeño posee una personalidad inmadu

ra y que no tiene medios para el control de sus impulsos 

para su adaptación al medio que lo rodea, necesita de un 

fuerte apoyo proveniente del exterior, que lo ayude a su

perar y controlar sus propios impulsos. En los primeros 

años de vida, el infante humano, solo cuenta con las fuen

tes de dirección y ayuda de sus padres para el proceso de 

aprendizaje que implica, el manejo de sus impulsos; m~s tar

de este control partirá de sus propias fuentes de autoridad 

interna, mientras tanto es ejercida por la autoridad pa

rental que ayuda al niño hasta que el Yo y sus defensas son 

capaces de hacerlo. Al mismo tiempo, el pegueño act6a con 

sus impulsos instintivos intentando no trasgredir las pro

hibiciones de sus padres para evitar temores, ansiedades y 

culpa. 

Dice Fenichel (1957) que la autoridad se va1e de la obedien

cia y de 1a amenaza de retirar el amor si su condici6n no 

es cumplida. 

Para René A. Spitz (1972) de los nueve.a los doce meses, es 
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el per1odo en que se inicia ~a identificaci6n de gestos, en 

esta misma época e1 pequeño comienza a comprender aunque 

de manera primitiva, las órdenes y prohibiciones provenien

tes de su medio ambiente. 

Con e1 correr de 1os meses estas-- prohibiciones se van acumu-

1ando en su memoria. 

"Cada experiencia de prohibición tiene dos partes: una es 

el acto que es prohibido, la otra, es la conducta prohibiti

va del adulto (verbal y no verbal)." (p.150-158). 

Con respecto a 1a conducta prohibitiva del progenitor, és

ta puede darse a través de un padre nutricio o un padre per

judicial, sobre ésto James y Jo~geward (1975), dicen que la 

mayor1a de los padres son benévolos, protectores y nutricios 

en algunas ocasiones y cr1ticos7 perjudiciales, moralizado

res y punitivos·en otras. 

Cuando un niño tiene padres nutricios, repetirá en sus pro

pios hijos las mismas actitudes benévolas que aprendi6 de 

sus padres. También fijará a sus hijos e1 mismo tipo de 11-

mites protectores que sus padres 1e fijaron a él. 

En cambio, e1 padre perjudicial es frecuentemente cr1tico. 

Usa rn~todos alienatorios, con órdenes estrictas. Su auto

~idad es inflexible. 

Las prohibiciones y 6rdencs son parte del uso de 1a autori

dad para sustentar las necesidades básicas del niño en su 

cducaci6n temprana. Ya sean éstas f1sicas (alimento y espa-

cio), intelectuales, instintivas y emocionales como las que 
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describe Anna Freud (1977) o de satisfacción y de seguri

dad y protecci6n como 1as categoriza Su11ivan (1955, en 
Guntrip 1971). 

Estas necesidades b§sicas del niño en crecimiento, son col

madas por sus padres, pero si éstos fallan en satisfacerlas, 

dice Karen Horney (en ~untrip, 1971) que e1 pequeRo desarro

llará necesidades neur6ticas, entre otras: la necesidad neu-

r6tica por e1 poder, 1a de explotar a 1os dem~s, etc. Otros 
autores, como A. G. Collin (1944) afirman sin embargo, que 

en el niño 1a necesidad de dominaci6n y poder, le es tan 

necesaria como la necesidad de protección y de seguridad. 

Por medio de la introducción de 1a razón y la 16gica en 1os 

procesos de pensamiento, Anna Freud (1978) sostiene que e1 

niño adquiere la capacidad de comprender la ~ y el efec

to de 1as normas de su medio ambiente, antes de establecer

se estos procesos, las leyes impuestas por sus padres, son 

percibidas por e1 niño corno influencias extrañas, que le 

imponen una sumisión mecánica a la autoridad externa. Estos 
procesos de pensamiento representan un adelanto en el desa

rrollo emocional y social del niño y le dan la posibilidad 

de entender la prohibición parenta1 y no sentirla como una 

imposición. 

ASPECTOS SOCIO-CULTURALES 

"Los ritos de iniciación de 1os pueb1os primitivos (y otros 

menos primitivos) combinan siempre 1as experiencias atemo

rizantes con una autorizaci6n so1emnemente otorgada. E1 

significado es el siguiente: "Ahora podéis disfrutar de1 

privilegio de ser adulto y de participar en nuestra sociedad, 

pero no olvidéis que s6io podéis hacer ésto mientras pres-
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téis obediencia a nuestras l.eyes; "y l.os del.ores que os 

infl.igimos, deberán haceros recordar, que os haremos objeto 

de dolores mucho mayores en caso de desobediencia". La 

participación en e1 poder es permitida, pero en f?rma res

tringida, condicionalmente y tanto l.os súbditos corno l.os ni

ños, puesto que necesitan de esta participación, están con-

cientes de adquirirla al precio de esta restricci6n". 

Fenichcl., 1957-p.624). 
(Otto 

Para este autor 1as promesas condicionales y l.a disposici6n 

a la obediencia en 1os nifios, son caracter~sticas de una 

sociedad autoritaria. Mientras que l.os ideal.es de indepen-

dencia y autorcsponsabilidad son t~picos de una sociedad 

democrática. 

Existe para él. otro tipo de sociedad y_es aquel.l.a en l.a que 

1os elementos "autoritari.os" con 1os "democráticos" est§.n 

en confl.icto, en este tipo de sociedad serán también l.os 
ideal.es contradictorios. 

El. tipo autoritario no tuvo oposici6n en l.a época del. feu

dal.isrno, ya que se proveran l.as necesidades de l.os escl.avos 

con 1a condición de renunciar a su independencia. La depen-

dencia de estos súbditos era necesaria para 1a conservación 

de l.a sociedad. El. capital.ismo, trajo el. ideal. opuesto, l.os 

de l.ibertad e igual.dad. Sin embargo, por 1a inestabil.idad 

econ6mica imperante, surgi6 nuevarneñte 1a antigua autoridad. 

Las enormes diferencias que encontramos actualmente,- en cuan

to a esta mezcla de "autoridad" y "democr~cia", en l.os di

ferentes pa~ses, se deben a diferencias en 1as condiciones 

econ6micas reinantes y a diferencias de orden hist6ricoº. 

(Fenichel., 1957-p.652-653). 
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Erich Fromm (1962) hace una comparación entre 1a conciencia 

y las autoridades externas. E1 Yo del sujeto no siempre 

se somete s61o a las demandas de su conciencia individua1, 

sino que muchas veces también obedece a las 6rdenes socia

les, es decir, que su Yo contiene normas 6ticas provenientes 
de la sociedad de 1a que e1 individuo es part~cipe. 

Debido a1 ascenso de 1a clase media, favorecido por las v~c

torias pol~ticas, la autoridad exterior perdió mucho de su 

prestigio anterior. La conciencia mora1 del hombre ocupó 

el lugar de la autoridad exterior, pero dice este autor; que 

la conciencia puede emitir normas más duras, a6n que las que 

impone la autoridad exterior. Opina tambi&n que a pesar de 

&sto "En las d&cadas recientes, la "conciencia" ha perdido 

mucho de su importancia. Parec~ría como si ni las autori-

dades externas, ni las internas ejercieran ya funciones de 

algGn significado en la vida del individuo. Pero lo que 

hallamos en realidad, es que la autoridad, más que haber de

saparecido, se ha hecho invisible". (Erich Fromm, 1962 ,p-

204) -

SegGn James y Jongeward (1975) el hombre posee guiones cul

turales, los que tienen su origen· en las normas que surgen 

dentro de una sociedad determinada. 

Cada cultura tiene sus propios guiones, así una sociedad 

puede tener temas de persecución y_ sufrimiento, otra, de 

conquista de imperios y otra, de ideales democráticos o 

autoritarios. 

·_Adem:is de los guiones las culturas imponen roles espccl'..fi

cos, por ejemplo, el rol que debe desempeñar un hombre es 
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distinto al que se espera de una mujer, tambi~n el rol de 

la autoridad parental es dictado en parte por la cultura. 

Un ejemplo serra el trabajo de Margaret Mead en una tribu 

de Nueva Guinea en la que el rol del hombre debe ser pasi

vo y se espera que actGe corno padre nutricio mientras que 

las mujeres deben ser agresivas y en~rgicas. Por lo con

trario, en 1a cu1tura occidental, si el hombre eligiera el 

cuidado de la casa y la mujer saliera a trabajar para el 

sustento de su hogar, 

ceptado por los demás. 

nal no está de acuerdo 

es probable que no sería muy bien a
De esta manera, si e1 guión perso

con los roles dictados por la cultu-

ra en que un individuo vive, recibirá la desaprobaci6n de 

sus compañeros de cultura. Estos valores son transmitidos 

por la tradici6n a trav6s de gcneraci6n en generaci6n. 

DiceAnna Freud (1977) que en los tiempos modernos se cambi6 

la antigua educaci6n hacia los hijos. Las nuevas parejas 

de j6venes, no siguieron la vieja tradición del pasado y 

emplearon nuevas formas más libres que las de sus antepasa

dos. Pensaban los j6vcnes y modernos padres que debran dar

les a sus hijos un desarrollo educacional libre, en lugar 

de continuar con el encuadre de las generaciones anteriores. 

Entonces, en vez de continuar los lineamientos tradicionales 

y seguros, las madres buscaron ayuda y orientación en otros 

medios. "Anteriormente, J..ejos de ser autoridades por derecho 

propio, las madres no hacían m~s que ejecutar los dictados 

de su tradición particular". (Anna Freud, 1977-p. 22-24). 

Para esta autora los antiguos sistemas tradicionales de crian-

za, no tomaban en cuenta la naturaleza del niño. La posici6n 

de autoridad materna hacia sus hijos era suprema e incuestio-
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nab1e. Esto proven~a de 1a creenc~a de que 1as madres to-
do 1o sab~an acerca de1 cuidado de1 niño. Se pensaba que 
e1 inst.:í.nto materna1 era innato; en real.id.ad 1o que 1as ma
dres sab~an, no era sol.amente por 1a actitud instintiva s.:í.
no también por J.as enseñanzas transmitidas por 1a tradición 

y transmisión de una generación a otra. Cada cu1tura, na
ción y c1ase socia1 tiene sus propias ideas de cómo criar 
a·J.os n:Lños .. 

Segt'.in Marie Langer (1978) e1 rol. de autoridad de J.a mujer en 

J.a cu1tura occidenta1, tu' ~ varios cambios, el. primero ocu
·rri6 en 1as el.ases social.es bajas a partir de 1a Revo1uci6n 

Francesa; al. ser considerada J.a mujer igua1 al. hombre, sal.ió 
a trabajar fuera de su casa debido a necesidades económicas. 

Otro cambio, se produjo a partir de 1a Primera Guerra Mundial., 
en este caso fueron J.as mujeres de el.ase media y al.ta, 1as 
que ocuparon 1os puestos vacantes de sus padres y esposos. 
Estos cambios trajeron aparejado el. conocimiento de que el. 

antiguo concepto de inferioridad de la mujer nb era taJ., con 
ésto, tanto e1 hombre como J.a mujer se sintieron inseguros 
con respecto a sus rol.es, lo que ocasionó un cuestionamiento 
en J.as parejas acerca de 1a autoridad; ésto dió como resui
tado una búsqueda de nuevos val.ores hacia un tipo distinto 
de ia autoridad suprema, impuesta hasta entonces por J.os an
tiguos patrones tradicional.es. 

Cada pareja parenta1 adopta su propio tipo de autoridad ba
sada en 1as normas mora1es de 1a vida fami1iar. 

Sea ei·tipo de autoridad que fuere, eJ. niño J.a acepta, por-

l 
/ 
j 

·l 
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nab1e. Esto proven~a de 1a creenc~a de que 1as madres to-

do 1o sab~an acerca de1 cuidado de1 niño. Se pensaba que 

e1 instinto rnatcrna1 era innato; en realidad 1o que 1as ma

dres sab~an, no era so1~mente por la actitud instintiva si

no también por 1as enseñanzas transmitidas por la tradici6n 

y transmisión de una generaci6n a otra. Cada cultura, na

ci6n y clase socia1 tiene sus propias ideas de c6mo criar 

a·los niños. 

Seg6n Marie Langer (1978) e1 ro1 de autoridad de 1a mujer en 

la cultura occidental, tuvo varios cambios, el primero ocu

rri6 en 1as c1ases socia1es bajas a partir de 1a Revo1uci6n 

Francesa; al ser considerada la mujer igual al hombre, sali6 

a trabajar fuera de su casa debido a necesidades econ6micas. 

Otro cambio, se produjo a partir de 1a Primera Guerra Mundia1, 

en este caso fueron las mujeres de clase media y alta, las 

que ocuparon los puestos vacantes de sus padres y esposos. 

Estos cambios trajeron aparejado el conocimiento de que el 

antiguo concepto de inferioridad de 1a mujer nb era ta1, con 

ésto, tanto el hombre como la mujer se sintieron inseguros 

con respecto a sus roles, 1o que ocasionó un cuestionamiento 

en las parejas acerca de la autoridad; ésto di6 como resul

tado una b6squeda de nuevos va1ores hacia un tipo distinto 

de 1a autoridad suprema, impuesta hasta entonces por los an

tiguos patrones tradiciona1es. 

Cada pareja parenta1 adopta su propio tipo de autoridad ba

sada en las normas morales de la vida familiar. 

sea e1 tipo de autoridad que fuere, e1 niño 1a acepta, por-
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que esta autoridad es emitida por 1as figuras que é1 ama, 

o sea sus padres y "con ctiyas actitudes puede identificar

se; por otra parte, 1e son presentadas de una manera a1ta

mente persona1 por 1os padres que se han identificado nar-

cisísticamente con &1". (Anna Freud, 1977-p.23-24). Los 
padres a1 estar involucrados en ese amor con el niño, toman 

responsabi1idad y conciencia por e1 cariño que 1e tienen y 

no imponen exigencias que van más a11á de 1a capacidad del 

mismo de acceder o adaptarse a e11as. 

Parece ser que debido a 1os cambios sociocu1tura1es a través 

de1 tiempo y 1a historia, e1 concepto de autoridad ha cambia-
do su imagen, aunque no su esquema inicial, 

sumir ésto con 1o que Jung (1957) describió: 

podríamos re

La auténtica 

autoridad es interior y persona1, ya que 1a base de 1a 1i

bertad y autonomía no residen en 1a autoridad externa, ya 

sea ésta po1ítica o socia1. E1 hombre masa con sus sueños 

infanti1es de pr.otección y dependencia muestra su debi1idad 

de esta manera siendo acogida por el poder político y so-

cial que así más engrandece. "Dondequiera que se desarro-

11en, en gran escala, este tipo de condiciones sociales, que

da abierto e1 camino a 1a tiran:í.a y 1a 1ibertad individua1 

se transforma en esc1avitud espiritua1 y f:í.sica". (p-101-

118). 

TIPOS DE AUTORIDAD 

"La autoridad se refiere a una relación interpersonal en 1a 

que una persona se considera superior a otra". (Erich Fromm, 

1962-p.201). 

Este autor hace un aná1isis de diferentes tipos de autoridad 
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q~e existen; en primer lugar distingue entre la autoridad 

racional y la inhibitoria. Ambas poseen caracter~sticas 
diferentes; la autoridad racional está representada por el 

deseo de ayudar al prójimo; con este tipo de autoridad la 

distancia entre 1as personas se acorta; desde el punto de 

vista emocional, esta relación está compuesta por senti

mientos de amor y gratitud, con un deseo de identificarse 

con el que emite la autoridad, un ejemplo de ésto ser~a el 

del maestro y el alumno. Por lo contrario, en la autoridad 

inhibitoria, el anhelo es el de la explotación, las relacio

nes entre el que dicta la orden y el que la recibe, tienden 

a.ser cada vez más distantes, prevalecen los sentimientos de 

odio y hostilidad hacia el sujeto autoritario e inhibidor, 

como en el caso del amo y e1 esclavo. 

Erich Fromm (1962-p.203), considera otro tipo de autoridad, 

que conviene tomar en cuenta, aunque ésta es de carácter in

terno y puede ser llamado deber, conciencia o Supery6. Otras 

dos clases de autoridad son la an6nima y la manifiesta. A

firma e?te autor que debido a los cambios de los 61timos 

tiempos se pone hoy en d~a en rigor la autoridad an6nima. 

La diferencia entre estas dos consiste, en que en la autori
dad an6nima no se sabe de donde provienen las 6rdenes, dan

do la sensación que no hay nadie a quien contestar; tanto 

1a orden como 1a persona que 1a emite se han vuelto invisi

bles; mientras que en 1a autoridad manifiesta, tanto 1as 

6rdenes como la persona que las dá, -son evidentes; en este 

tipo de autoridad el individuo tiene la posibilidad de lu

char contra ella, 1o que favorece su independencia y su valor 

moral. 

CARACTER AUTORITARIO 

Erich Fromm (1962), dice que el rasgo que sobresalta en el carácter 
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autoritario es la actitud hacia el pode~, 1a persona con 

este tipo de car~cter el po~er lo ~na~tece, no por un 

sistema de valores o ideales sino simplemente por 10 que 

es: "el. poder". As:L, co.mo este tipo de persona ama auto

máticamente al. poder, las personas que carecen de é1 1e 

inspiran desprecio, necesidad de someterlas y dominarlas. 

Adler ~iene un enfoque diferente al de Fromm sobre el poder. 

Considera la lucha por el poder y la agresión, como fuentes 

que e1 hombre posee para vencer los obstáculos; de manera 

tal. la agresión puede manifestarse en el individuo como 

una voluntad de poder. Consideró la agresión y la voluntad 

de poder, como una meta hacia la perfección y la superiori

dad; hacia el desarrollo de las capacidades y del potencial 

humano. "Si este deseo de esforzarse no fuera innato en el 

organismo, ninguna forma de vida podr~a preservarse. La me

ta por dominar el ambiente en una forma superior, que podría

mos llamar la lucha por la perfección, naturalmente también 

caracteriza al desarrollo del hombre". (Ad1er, 1946-p. 99-100 

en Fadiman y Frager, 1979). 

Mientras este autor habla de la voluntad de poder, como una 

reacción solamente adecuada con función de proteger al in

dividuo contra los peligros que surgen de su inseguridad e 

inferioridad, Fronun, Feniche1, Joan Riviere lo hacen mos

trando otros aspectos participantes en e1 poder: "Una acti

tud emociona1 que contiene un marcado e1ernento de agrcsi6n, 

es el amor al poder o la voluntad de poder. El Poder no es 

necesariamente agresivo, pero tiene fuerte tendencia a ser

io. Los seres en quienes 1a ambici6n de1 poder, como méto

do de seguridad se encuentra sobredesarro11ado, pueden lle

gar a ser dictadores, criminales, asa1tantes y dcm~s. Otro 



59 

modo, podr'.i.a ser e1 de intentar el control omnipotente me

diante el amor. ;'Pero el poder del amor, propiamente dicho 

es fundamentalmente distinto a1 del amor al poder, que en 

esencia, es cgo'.i.s.ta y no se amalgama con ningCin grado de 

amor; s61o puede simularlo". (Joan Rivíere, 1969-p. 50-52). 

Feníchel (1957) sostiene que un fuerte deseo de poder, pue

de derivarse del sentimiento que acompaña al control de los 

esf'.i.nteres en la etapa anal. El poder deseado puede ser 

obtenido en e1 contro1 de sí mismo o c1 de otras per~onas, 

y el ansía de éste está determinado, en general por el te

mor a la pérdida de autoestima. 

Para Erích Fromm (1962) 1a victoria de un poder superior, 

es percibida por e1 hombre como una seña1 de fuerza, pero 

en realidad su verdadero origen no es 1a fuerza, sino la 

debilidad. 

Para este autor el poder tiene dos significados: unó e1 te

ner posesión y dominio sobre otra persona, mientras que e1 

segundo, ·implica el poder en el sentido positivo de la pa-

1abra, ya que su connotacíón tiene un contenido de dominio 

de capacidades tanto inte1ectua1es como emociona1es. Aun

que para él la base del carácter autoritario reside en la 

impotencia y la duda. 

En la filosof'.i.a autoritaria, el concepto de igualdad no 

existe, el hombre puede emplear este término porque le con-

viene a sus objetivos, pero está ajeno a 

moci0na1. Para e1 carácter autoritario, 

su experiencia e

el mundo se divi-

de en aquellos que tienen poder y en los que no lo tienen. 
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Es la separación entre 1os seres superiores e inferiores. 

La so1idaridad no es un rasgo que cuente entre sus argu-

mantos, s6l.o e1 dominio y 1a sumisi6n. Ta1 es as~ que 1as 

diferencias de raza, re1igi6n o sexo son signos de superio

r~dad o inferioridad. 

Wink1car J. P (1983) tratando de distinguir entre 1a autori

dad y e1 autoritarismo en 1os procesos instituciona1es y 

grupales dice: que "E1 autoritarismo es una ~odal.idad par

ticu1ar en e1 ejercicio de 1a autoridad¡ otra modal~dad, es 

e1 ejercicio de l.a viol.encia";indica que otro aspecto puede 

formularse en términos de 1a teor~a de 1a comunicación: 

a) La autoridad es emisor y receptor. 

b) En e1 auto~itarismo este circuito no funciona. 

e) La autoridad se ejerce, pero no permite corrección, en e1 
autoritarismo. 

Para Adorno y sus co1aboradores (1969) los elementos de 1a 

personalidad autoritaria son varios, entre 1os Principales 

que encontraron en su amplio estudio sobre e1 terna, se en

cuentran: los convencionalismos, prejuicios, rigidez, cas

tigos represivos, miedo y hosti1idad; identificación con e1 

poder y dependencia. Estas características abarcan tanto 

l.a vida personal. de1 individuo como J.a social. y religiosa. 

As~, se puede resumir que 1a pal.abra autoridad puede tener 

variantes en sus connotaciones. Una por ejemplo, podr~a ser 

l.a de autoridad por definici6n propia, donde intervienen e1 
respeto y 1a protecci6n de un ser o varios sobre otro u otros¡ 

e1 primero tiene las condiciones y capacidad para guiar a1 

segundo quien necesita de esa direcci6n. Otra variante par-



61 

te de la err6nea interpretaci6n de la misma para fin~s de 

conveniencia persona1, poi~tica o socia1. En este caso 

estaríamos hablando del uso equivocado de la autoridad, 

descrito en la bibliografía como Autoritarismo, Carácter 

A~toritario o abuso del Poder. concretando se puede 

decir que el uso de la autoridad interviene en: 

A) Aspectos Sociales 

Direcci6n y cumplimiento de derechos y deberes. 

Mantenimiento de reglas. 

Establecimiento de organizaci6n. 

Regulaci6n de leyes. 

Garantía de la libertad individua1. 

Respeto de opiniones, valores e ideales. 

B) Aspectos Personales 

Necesidad ·de protección y seguridad. 

Conciencia moral que posibi1ita 1a convivencia socia1. 

Regulaci6n de leyes internas. 

Orientaci6n y dirección de valores e.ideales. 

Control y manejo de impulsos. 

Introyección de objetos ben~volos, protectores y 

nutricios. 

Fuentes de seguridad física y psíquica. 

Toma de responsabilidades. 

E1 abuso de la autoridad lleva a los aspectos negativos del 

poder y del autoritarismo. 

A) A~pectos Sociales 

Inhibición de derechos y deberes. 

Explotación del mantenimiento de reglas. 

Favorece 1a dependencia por conveniencia. 



B6squeda de posici6n de poder. 

Necesidad de expl.otaci6n y sumisi6n·. 
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Tiran~a y fal.ta de garant~a de ia 1-ibre expresión. 

Control. de normas r~gidas. 

B) Aspectos Personal.es 

Necesidad de imponer dominio. 

Supery6 hostil. que conduce a l.a intensificaci6n de 

sentimientos de cul.pa y/o superioridad sobre otros. 

Imposici6n de J..eyes internas inaccesibl.es. 

Introyecci6n de objetos cr~ticos, perjudicial.es, 

punitivos~ 

Necesidades patol.ógicas de expl.otaci6n. 

Expresión directa o encubierta de impul.sos sádicos. 

En estudios realizados para medir l.a personal.idad autorita

ria y sus caracter~sticas se han usado diverso~ instrumentos, 

1-os que Mincovich y Shaked (1981) describen y resumen: 
Entrevista clínica. 

Pruebas proyectivas. 

Cuestionarios de personal.idad. 

En re1aci6n a la personalidad autoritaria 1as variables m~s 

importantes que se han investigado se dividen en 5 grupos: 

1) Actitudes_ social.es y pol.~ticas, medidas por io general. 

con cuestionarios. 

2) Origen sociocul.turai de ios entrevistados: sexo, edad, 

posici6n socia1, instrucci6n, origen étnico. 

3) Características de 1-a personalidad autoritaria: canti

dad y calidad de la agresi6n, rcacci6n a la frustraci6n, 

mecanismos de defensa típicos, tendencia a 1a ansiedad, 

etc. 
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4) Actitudes concientes propias de 1a persona1idad autori

taria. 

5) Vivencias de 1os primeros afias de vida en re1aci6n con 

e1 ambiente fami1iar, particu1armente con 1as actitu

des de 1as figuras parentaies. 

CONSIDERACIONES PRELIMINARES DEL INSTRUMENTO 

Entre 1os instrumentos que existen para medir 1a autoridad, 

nos pareció que 1a Escala F de California construida por 

Adorno, T-lV., Frenkel-Brunswik, E., Levinson·, D ... J. y 

Sanford, R.N. (1950) presentaba 1as mejores condiciones para 

ser usada en este estudio. 

Esta escala investiga: 

1) Convenciona1ismo- adhesi6n r~gida a 1os va1ores conven

cionales de la clase media; mide dos clases de conven

ciona1ismos: 

a) Los valores convenciona1es de la conciencia indivi

dua1 estab1ecida. 

b) Los va1ores convenciona1es como expresi6n de la ac

titud socia1, habiendo rea1izado e1 individuo, una 

identificaci6n temporal pudiendo cambiarla. 

2) ~umisi6n autoritaria- actitud y necesidad .de someterse 

a las autoridades externas, con. la subyacente hostili

dad y temor interno. 

3) Agresi6n autoritaria - mide 1a tendencia de castigo o 

condena a los que violan los valores convencionales a 

través de un objeto, en el que puede depositar o pro

yectar su hosti1idad. E1 individuo rechaza toda idea 

que no pertenezca a los valores convenciona~es. 
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4) Oposici6n para la Introspecci6n - oposici6n a lo sub

jetivo, lo imaginativo y sensible. 

5) Superstici6n y Estereotipia - es la creencia en deter-

minantes místicos del destino individual, la disposi

ci6n a pensar con rigidez. 

6) Poder y rudeza- Preocupación por la dimensión fuerte

debil, dominaci6n-sumisión; identificación con las 

figuras que representan el pode~; énfasis excesivo 

sobre los atributos convencionales del Yo; afirrnaci6n 

cx~gcrada de la fuerza y la rudeza. 

7) Destructividad y Cinismo - La hostilidad generalizada, 

el envilecimiento y difamación de lo humano. 

8) Proyección - La proyección hacia el exterior de sen

timientos, emociones o impulsos inconscientes. 

9) Sexualidad- Enfasis exage~ado en los temas sexuales. 

La descripción detallada de la Escala se encuentra en el 

capítulo de metodología. 



CAPITULO III 

LA PARENTALIDAD 

S6Lo eL Aman m~• vLejo de 
La. z.Lenna., Lava. !f peL11a La. 
e.6.:ta.t.ua. de Loa n.i.11oa, e11-
deneza La.a pLen11a.•, La• 
nod.LLLa.a, aube e.e. agua., 
neabaLa.n Loa jabo11ea, y eL 
euenpo puno aa.e.e a ne•pL-
4a.4 eL a.Lne de La. 6Lon y 
de La madne. 

Oh vLgLLa.ncLa cLa4a.! Oh 
duLce aLevoa.la. 
Oh .:tLen11a. guenna.! 

Pa.bLo Nenuda. 

La parenta1idad es un proceso que abarca mucho más que 

su representaci6n bio16gica, es un concepto que en

g1oba 1a facu1tad del ~rogenitor en todas 1as condicio

nes y variantes posib1es, desde 1a de ser reproductor 

de 1a especie hasta la determinada por su estructura 

SO<?ia1. 

E1 ser padre inc1uye 1a condici6n de ser1o, e1 ejercer 

1a parenta1idad irnp1ica 1a condici6n psicobio16gica 



y socia1 dada por 1os aspectos y fac~ores concominan

tcs de 1a misma. No es 1o mismo ser padre en cuanto 

reproductor de 1a especie que ejercer y asumir 1a 

parenta1idad, de l.a misma manera que no es igual ser 

hijo como resu1tante de_un proceso.cmbrio1ógico, que 

ser beneficiario de 1a condici6n de hijo de padres 

con parenta1idad asumida. 

En este capítu1o se hace una exposición sobre 1a pa

renta1idad, primero se ver&n 1as condiciones psico

bio1~gicas, después las condicipncs socioecon6micas 

y por 61timo, trataremos 1a parentalidad en México. 

CONDICIONES PSICOBIOLOGICAS 
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Fremonth Smith (1960) expresa "el denominador com6n 

bio16gico m~s humanamente significativo para todos 1os 

seres y grupos humanos, podr~a ser e1 cuidado de los 

padres por sus hijos. Esta preocupación de 1os padres 

tiene una l.arga herencia bio16gica y es absolutamente 

esencial para la supervivencia de la mayoríá de l.as 

especies" (p-23). 

Dice Kaufman Ch. (1983) que desde un aspecto bio16gico 

la condici6n de1 progenitor es tan antigua como l.a vi

da misma, ya que toda célula genera de otra cé1ula. 

Cada ser humano depende de otro, ?ºr lo menos en su 
historia bio16gica esta dependencia es parte de1 pro

ceso de la conducta parenta1 y de toda vida en socie

dad. Sin embargo, mantiene que ºexiste una diferencia 

evidente y fundamenta1 entre la naturaleza parenta1 y 
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1a de una madre o un padre humanos" (p-23). 

Para este autor, e1 criter~o para seña1ar un buen proge

nitor desde c1 punto de vista bio16gico, es e1 éxito en 

1a reproducción, es decir, 1a capacidad de hacer so

brevivir y reproducir a su especie, 1o que será lleva

do a cabo del padre al hijo a través de procura de a

limento, protecci6n, enseñanza y prornoci6n de la inde

pendencia, enseftanza del cuidado y mantenimiento del 

cuerpo y de conductas sociales, sexuales y parentales. 

Dependiendo de las especies estas prácticas pueden va

riar en mayor o menor grado debido a factores biol6gi

cos, sociales y culturales. De tal manera que la ido

neidad de los padres puede 11egar a definirse por 1as 

necesidades de determinada especie o de 1a cultura a 1a 

que pertenecen. Lo correcto para una especie, socie

dad o cultura puede no serlo para otra. "La conducta, 

como 1a morfolog~a, es adaptativa". 

Therese Benedeck (1983) ana1iza 1a parenta1idad desde 

un proceso psicobio16gico. Para e11a, bajo este aspec

to 1a condici6n de progenitor se acaba s61o con la 

muerte de1 padre. Inc1usive en 1a vejez, cuando 1os 

hijos ya no están en e1 hogar, se aferran a los nietos 

para no perder su status de progenitores, 1o cual 1es 

ayuda a conservar su autoestima. 

La parenta1idad cambia con 1as distintas edades de los 

hijos; cuando e1 hijo nace y en 1os primeros aftas de 

vida 1a condición de progenitor es de tiempo comp1eto; 
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cu~ndo e1 hijo está en e1 per~odo de 1atencia, 1a pa

renta1idad es de tiempo parcia1, hasta e1 per~odo fina1 

que es 1a de condición de progenitor sin hijos, 1o que 

comienza en e1 per~odo de 1a ado1escencia. 

La condición de1 progenitor se determina a través de 

1os cambios de 1as etapas de desarro11o de 1os hijos. En 

1as diferentes edades de 1os niños, 1a actitud de1 padre 

dependerá de .. su íntima disposición a aceptar 1a nueva 

im~gen que e1 hijo se forme de él y a crear a su vez, 

una imágen nueva de su hijo". (p-2_96). Benedeck T. (1983) 

La aceptación de 1a transición por 1os diferentes esta

dos de parenta1idad dependerán en mayor o menor grado 

de 1a integración de 1a pareja parenta1, de 1as re1acio

nes padre-hijo; de 1a necesidad que tengan 1os padres 

de mantener a sus hijos como fuente de autoestima, etc. 

CONDICIONES SOCIOECONOMICAS 

Hande1 G. (1983) considera que 1a condición de proge

nitor no está definida so1amente por su aspecto bio16gi

co y sus funciones psico1ógicas sino también se define 

por 1a ciase social, grupo étnico, esco1aridad, etc. 

Es diferente hab1ar de un padre de c1a~e a1ta, que vive 

en una zona urbana y es profesionista, a la condici6n 

de un progenitor de 1a c1ase baja de zona rura1 y es 

agricu1tor. Es decir, que cada una de 1as segmentacio

nes: c1ase socia1, grupo étnico, re1igi6n, etc. inf1uye 

sobre 1a manera que es ejercida l.a tarea de1 progenitor, 



de ta1 manera que 1a condici6n de éste ~stará deter

minada también por los factores cu1tura1es, socioeco

n6micos y demográficos. 
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Lipset S. (1962) observó ias diferencias de 1as conduc

tas parentaies entre ia ciase baja y las más aitas, es

pecialmente en ~a educación de ios hijos, acordando 

con otros estudios, sugiere que la forma de vida de 1a 

ciase baja produce individuos rígidos e intoierantes 

a ia opinión púbiica, a ios patrones familiares y a 1a 

estructura de 1a personalidad; estos rasgos se extreman 

más áun cuando la clase social baja se conbina con poca 

escoiaridad en países pobres. 

Se encontró que en 1a mayoría de ios países, ei carác

ter autoritario se daba más en 1os individuos de c1ase 

baja que aita. La predisposición autoritaria en 1a 

clase baja se basa en un gran número de e1cmentos con

tribuyentes, de 1os cuaies algunos son: baja escolari

dad, pobre participación en la política e institucio-=

nes, poca lectura, inseguridad económica y modelos fa

miliares autoritarios. 

La faita de estabi1idad económica que conlleva a la in

seguridad psicobio16gica es uno de ios factores más impor

tantes que predispone a los padres de 1a clase baja a1 

autoritarismo, lo que se explica, debido a las tensiones 

que sufren provocadas por ei miedo de perder sus ingre-

sos. Aigunos estudios mostraron que ia inestabilidad 

y confiictos maritaies están correiacionados con los ba-



jos ingresos y 1a inseguridad econ6mica; éstos provo

can altos grados de tensión que requieren inmediata 

descarga desplegando la hostilidad en un chivo expia

torio de la familia que proporciona una so1uci6n ca

tártica por corto tiempo. 
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Las inseguridades y tensiones que parten de la inestabi

lidad econ6mica son reforzadas por los patron~s parti

cu1ares de la vida familiar. La frustración y agre

sión provenientes de estas fuentes de inestabilidad 

en la clase baja, son dificultades permanentes y cotidia

nas que afectan tanto a los padres como a los hijos en 

estas familias. Esta es una de las causas por las que 

se observa más frecuentemente el uso de castigos físicos 

en los. grupos familiares de 1~ clase baja en contraste 

con los padres de la clase media que usan el razonarnien

.to, el aislamiento y técnicas más sofisticadas de dis

ciplina. 

En resumen, lo que produce el autoritarismo dentro de 

una familia, en la clase baja, parece originarse en e1 

hecho de que el individuo está más expuesto a castigos 

físicos, pérdida de amor y a una atm6sfera más genera

lizada de tensión, agresión y conflicto desde su tempra

na infancia. Para aceptar las normas se requiere de un 

nivel más alto de sofisticación, seguridad y mayor auto

estima que estas familias no tienen. 

Otra variable importante en la diferencia del autorita

rismo y la autoestima de los padres en las clases baja 

y media-alta fué la de la mujer como fuente de trabajo 

e ingresos. 
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Midd1eton R. y ~utney s. (1962) sugieren que e1 trabajo 

de 1a mujer fuera de1 hogar aumenta su autoestima, de

bido a que cobra importancia especia1mente en 1as deci

siones de 1a fami1ia, es tomada m&s en cuenta por e1 

marido y m§s va1orada por 1os h~jos. 

Se observaron diferencias entre mujeres de 1a C1ase rne

dia-a1ta que trabaj_aban fuera de1 hogar y eran menos 

dominantes y autorita~ias que 1as de 1a c1ase baja que 

no trabajaban. La dominancia part~a de un senti~ien-

to de poco valer personal y era utilizada corno medio 

de imponer prestigio. 

Hande1 G. (1~83) considera que la condición de1 progeni

tor puede ser definida considerando también su estructu

ra social; analizó diferencias de pare.ntal.idad entre 

ias clases sociales media y baja; algunas de sus conclu

siones son 1a~ siguientes: 

Las prácticas de crianza de hijos.tienden a cambiar 

con mayor rapidez en 1os segmentos de pob1aci6n que 

tienen más a~~so a los medios de comunicaci6n so- X 
cial a las clínicas o servicios de orie~taci6n rné-

dica y psico16gica, etc. La diferencia se hace m~s 

notoria entre 1as zonas urbanas y rurales. Las fa-

mi1ias de zonas rurales están más retrasadas en 1as 

pr&cticas educativas con 1os híjos que 1as urbanas. 

La re1aci6n g1oba1 entre progenitores e hijos es 

más perrnisíva e ígua1ítaria en 1a c1ase medía que 

en 1a baja 1as que tienden a mantener más e1 orden 

·y 1a obediencia. 

En 1os métodos de discip1ina, 1as madres de c1ase 



obrera y baja recurren más al castigo f~sico; las 

de clase media emplean más t~cnicas manipuladoras 

corno e1 ais1amiento y 1as ape1aciones a 1a razón. 

Los progenitores de las clases sociales media y 

baja tienen valore~ diferentes lo que produce 

una conducta parental distinta una de la otra c1a

se. Las madres de clase baja aspiran a reglas 

autoritar~as que implican la moral, la_ rectitud y 

la religiosidad. Lás de clase media desean ofre-

cer experiencias de valores e integridad. Esto 

parece deberse a que los de la clase media tienen 

mayor disposición que los de clase baja, a acep

tar innovaciones. 
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La clase baja infunde conformidad a 1as autorida

des externas, mientras que los de clase media 

quieren que sus hijos adquieran autonom~a, ésto se 

relaciona con que los padres de la clase media 

tienden a sentirse más obligados a apoyar a sus 

hijos, mientras que los de clase baja est~n más 

atentos a imponer limitaciones~ 

El creciente interés de la clase baja por la 

educaci6n universitaria de sus hijos se centra más 

en los varones, ya que se les considera el sostén 

principal de la familia, mientras que para 1as 

mujeres estudiar una profesi6n es una pérdida de 

tiempo. Por 1o tanto, 1a mayor proporci6n de 

grados académicos de la clase baja se localiza en 

los hombres. 

LA PARENTALIDAD EN MEXICO 

La condici6n del progenitor en MGxico tiene un bagaje 
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socia1 y cu1tura1 remontab1e a1 ~iempo de 1a civi1iza

ci6n azteca, seg6n So16rzano y Rivera (1975) por aque1 

entonces los roles de ambos sexos para que la pareja pu

diera unirse, estaban_regidos por 1eyes y normas esta

blecidas, una de e11as era consultar a1 sacerdote quien 

por medio del oráculo les determinaba si su destino co-

me pareja ser~a armonioso o no. La educaci6n de los hi-

jos tenía una importancia de primera índole, inter

ven.S:an en ella el Estado, el hombre y su mujer. La par

ticipaci6n del hombre era de tanta envergadura como 1a 

de la mujer, lo que puede observarse en las palabras que 

un padre n&huat1 que aconseja a su hija en presencia de 

su mujer sobre la vida. "Aquí est&s, mi hijita, mi co-

11ar de piedras finas, mi p1umaje de quetza1, mi hechu

ra humana, la nacida de mí - tu eres mi sangre, mi ca-

1or, en tí est& mi im&gen. Ahora recibe, escucha: vives, 

has na~ido, te ha enviado a 1a tierra e1 Sefior Nuestro, 

e1 Dueño de1 cerca y del junto, el hacedor de 1a gente, 

e1 inventor de 1os hombres. Ahora ya miras por tí mis

ma, date cuenta •••• Hay af&n, hay vida, hay lucha, hay 

trabajo. Se busca mujer, se busca marido". 

Fuentes Y. (1985) expone que en e1 C6dice F1orentino 

"T1acahuapahua1iztli" 11amaban los mexicanos en su len

gua Nahuatl a.1 "arte de criar y educar a los hombres". 

A través de la educación familiar, social e institucio

na1 su pueb1o se rnantendr~a fuerte, dominador, conoce

dor y 1o más importante, permanecería en e1 futuro, 

transmitiendo de generaci6n en generación 1os logros 

conseguidos por 1a cultura. 
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Formar su rnenta1idad en J.a comp~ensi6n de J.os va1ores 

y"enseñar a uti1izarJ.os para J.1egar.a 1a madurez scn

sib1e e inte1ectua1 fué su meta. 

La T1acahuapahua1iztJ.isistcma pedagógico, cumpJ.~a con 

las normas para lograr un desarro1lo claro y ar~6nico 

de1 individuo, incluyendo J.a forr.iaci6n recia de su ca

rácter y conocimientos_transmitidos durante sus prime

ros años por los padres en forma constante y cotidiana 

de manera activa e integral., moldeando 1os hábitos de 

sus hijos. Esto abarc6 la enseñanza de los valores 

éticos y morales de la comunidad. Los 

de las miradas, las manos y los gestos, 

palabra para la crianza de sus hijos. 

padres usaron 

además de 1a 

En el. libro IV del. Código Florentino, en 43 cap~tu1os 
se aclara qu~ los valores-y la enseñanza era uno y mu

chas. veces repetidos y reforzados hasta dcjar1os re-

9istrados en la memoria. Las niñas, enseñadas por sus 

madres en todos los deberes y quehaceres deb-ian obede

cer dignamente. Los niños protegidos y dirigidos por 

sus padres, aprendían las técnicas y discip11nas que 

l.os hombres tenían que desempeñar y así "era premiados 

con media torti11a adicionai desde los tres años o cas

t~gados ?licndo venas y semillas de chile puestos en 

las brasas ardientes de1 sahumerio". (Código Mendocino) 

SoJ.órzano y Rivera (1975) expresa que 1uego de 1a Con

quista mucho de esta participación paternal se pierde 

y 1a educación de los hijos toma un nuevo rumbo, espe

cia1rnente se estab1ece 1a división en 1a participación 
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de1 hombre y 1a mujer como pareja parenta1. Comien-

za e1 proceso de padre con poderes jerárquicos, en 

su forma de expresión de autoridad irraciona1 y de 

madre, bajo e1 ve1o abnegado y sumiso. La diferencia 

de 1o que son ro1es "femeninos y mascu1inos" quedan 

identificados y diferenciados. Este proceso.se esta

b1ece aparentemente de1 resu1tado que deja la Conquis

ta y del deseo de imitar las actitudes del "padre espa

fiol" conquistador, autoritario y jerárquico. 

Actualmente, esta autora encuentra los siguientes ha

llazgos: 

1) Las mujeres tienen valía sólo a través de ser ma

dres, sqn posesivas y autoritarias a1 mismo tiempo 

que parecen permisivas, aunque en realidad infan

ti1izan a los hijos para mantenerios por más tiempo 

cerca. Esto se debe a que al no gozar de plenos 

derechos socia1es,vue1can sobre sus hijos y esposos 

su autoridad. 

2) Existe una cantidad aunque minoritaria de madres 

que desea una vida profunda y no convencional para 

sus hijos aunque estos valores van en contra de 

1os que se buscan a través del prestigio y el €xi

to económico y por ello son muy pocas las que 

lo lle~an a la práctica. 

3) Existe en México a nivel social una familia patriar

cal pero también otra matriarcal por debajo de la 

anterior, los que se dan en todos los medios socía-

1es y demográficos, urbanos, suburbanos y rura1es. 

Esto se debe a que 1a madre es.dominante por sumí-



si6n y el padre teme expresar su amor y ternura 

por considerar1os rasgos femeninos; 1o que pro

duce un patriarcado aparente y un matriarcado 

subyacen te. 

4) La parentalidad no es igualitaria, los padres en 

su función de marido y mujer no comparten las 

vicisitudes del matrimonio de semejante modo. 

5) La mujer participa más que antes en la economía 

del hogar, sin combargo la carga de los trabajos 

hogarefios recaen casi exclusivamente en ~lla, 

sobre todo en la clase media y baja. 
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6) En las tres cuartes partes de la población la 

escas.a participación del padre se debe a lo que se 
1e denominó "machismo" . 

. 7) La madre pretende cumplir con el rol impuesto de 

"buena madre", entendido.por ella debiendo ser 

sumisa y sometida, mártir y abnegada, dándose 

a sus hijos materialmente pero no con amor genui

no. 

8) El padre es muchas veces s6lo el sustentar econó

mico, con lo cual siente que ha cumplido su misión 

de progenitor, es el padre inexistente y distante 

que establece relaciones extramaritales porque no 

puede conscicntizar su rol marital-paterno. La 

imágen que tiene ante sus hijos es la de padre-ogro, 

presentada así por la madre negándose a dar ternu

ra por considerarla un elemento no masculino. 

Otero L. (1975) en su estudio de la familia en México, 

distingue dos grupos de esterotipos básicos: 
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a} los tradicionales o los derivados de concepciones 

de tiempos pasados y 

b} los modernos, que tienen que ver con e~ concepto 

ideal que se tiene de·la familia mexicana 

Este autor analiza las diferencias entre los estereoti

pos~tipos y neotipos de las·estruc~uras familiares me~ 

xicanas. 

Dentro de los esterotipos encuentra los siguientes sub

grupos: 
El machismo y su correlativo maternalismo: se expli

can a trav€s de .la mujer abnegada y la maternidad 

como idea1ización y asociación con e1 machismo. 

La mujer actual mexicana no responde al patr6n es

tablecido por el estereotipo, ya no soporta pasi

vamente su ro1 impuesto sino que desea ser inde

pendiente en sus decisiones como madre y en su 

_vida personal. A pesar de que se mantienen algu

nos rasgos del estereotipo tradicional,. ésto ha 

cambiado en gran cantidad de familias. 

Dentro de la unidad parental sigue siendo la fa

milia la unidad básica del individuo, sobre todo 

de la mujer. 

Estereotipo de familia de clase medi~ mexicana; 

esta familia brinda la posibilidad a sus miembros 

para adaptarse a los nuevos medios de superviven

cia con probabilidades de éxito, a la sociedad 

moderna. 

Los hijos son tenidos de manera programada y su 

n6mero tiende a ser reducido, en un promedio de 

2 a 4 por familia. 

En esta clase social los hijos, al alcanzar la 
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edad joven-adulta, se separan de la familia de 

origen para forrnar'un nuevo hogar, permitiendo a 

1os padres amp1iar su relaciones sociales, bus

car posibilidades de mayores comodidades materia

les, casa, coche, etc. 

Paternidad responsable, moralidad neopuritana y 

accptaci6n normativa del divorcio, en éste se 

conjugan dos aspectos: uno, rnOderno de tipo pe~

sonalista y el otro, más tradicional, institucio

nalista y paternalista, dentro de ellos se abar

can los rangos de moralidad extremista, tolerante 

y liberal. 

Dentro de los_ tipos de estructura familiar mexicana se 

encuentra que en la tipología ~ami1iar se reflejan las 

diferentes condiciones y subsistemas tan contrastantes 

de la sociedad mexicana. Este autor las clasifica se

gún sus hallazgos en el marco social a la que pertene

cen y son: 

1) Las caracterizadas por las culturas de origen: 

ind~gena, con mayor o menor grado de mestizaje; 

familias de comunidades rurales y 

tami1~sde comunidades o aglomeraciones urbanas 

2) Las que pertenecen a un nive1 socioecon6mico:· 

familias de estratos marginados de nivel total

mente precario. 

familias de estratos proletarios dependientes 

de su subsistencia econ6rnica. 

fami1ias de estratos medios con nive1 de consu

mo b~sico. 

familias de estratos altos con nivel de consu

mo amplio. 
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3) Las ubicadas en-diferentes regiones son: 

familias según regiones del pa~s 
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familias según redes de relación ecológica con 

mayor o menor densidad socia1 

familias según su grado de sedentarismo o migra
ción 

4) Tipolog~a familiar según las caracter~stica~ socio-

demográficas, se subdividen en: 

la edad y el sexo de sus miembros 

1a escolaridad de sus miembros 

indicadores de equipos materiales en el hogar 

5) Tipolog~a de familias según el ejercicio de la 

autoridad parental y poder real. 

familias de tipo autoritario e impositivo frente 

a familias de tipo más_ bien democrático o igua

litario. 

familias de autoridad masculina no compartida 

frente a familias de autoridad femenina y la 

de autoridad compartida de ambos padres 

familias con autoridad alternante o c~clica de 

los progenitores frente a la de división de 

áreas de autoridad. 

6) Tipolog~a según la dinámica de interacción de coope-

raci6n-conf1icto de sus miembros. 

familias integradas y solidarias frente a familias 

desintegradas y conf 1ictivas 

familias conflictivas en las relaciones conyuga

les, intraconyugales y extraconyugalcs 

familias con conflicto generacional, entre sexos 

y entre edades 



familias de sectores preferenciales en torno a 

la madre o al padre o a otro de sus miembros 

familias con solidaridad pato16gica, o familias 

con solidaridad y apoyo alternante. 
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Los neotipos fami1iares mexicanos implican una perspec

tiva de cambio, el autor observa que 1as nuevas genera

ciones desean crear un nuevo tipo que se adapte a las 

condiciones de vida moderna p~ro sin dejar las caracte

r~sticas tradicionales. Sin embargo todo cambio muestra 

contrastes y lo que más sobresale en los j6venes moder

nos es el intento de integraci6n entre pautas de las cul

turas tradicionalistas y modernistas y la disminuci6n de 

las diferencias entre las estructuras femeninas y masculinas. 

El autor encuentra que los neotipos se observan a partir de 

los cambios registrados en las nuevas familias y son los 

s~guientes: 

a) De una familia extensa y rígida a una familia nuclear 

y menos formal 

b) De una familia estereotípica Gnica a una con diversi

dad de formas 

c) De una familia sincrética a una con dispersión y re

ubicación de .funciones familiares 

d) De los progenitores que actualmente pueden separar 

las funciones sexuales de los.procreadores, debido a 

1os medios anticonceptivos 

e) De la independencia en la economía familiar, debido 

a la participación más amplia de la madre que trabaja 

f) De los padres que buscan más intimidad, apoyo y afec

tividad entre ellos y sus hijos 

g) De la parentalidad que apunta a una bGsqueda de supe

ración personal y social para una nueva tipología 

familiar 
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Podemos resumir que ia parenta1idad es una condici6n que 

abarca a1 individuo desde m61tip1es aspectos vita1es: 

bio1ógicos, psico1ógicos, socia1es, hist6ricos y cu1-

tura1es. As~ como también, está sujeta a cambios estruc

tura1es fami1iares, socio16gicos, y 1os que participan 

dentro de1 propio individuo; entre otros. 

La investigaci6n histórica y sociodemográfica de 1a pa

rentalidad mexicana muestra 1a dinámica y 1os cambios 

resu1tantes de 1a trayectoria parental con sus inf1uen

cias tradicionales y con las de los tiempos modernos, 

pasa por per~odos de transición donde son puestos a prue~ 

_ba, ia herencia cu1tura1 propia y 1a recibida de 1os ne

xos con otras comunidades. 

Dentro de una misma sociedad y cultura la parenta1idad 

muestra diferencias en estratos sociales, en urbaniza

ción y en niveles de educaci6n. Sin embargo, hay un 

denominador común en ella y es la que representa la crian

za de los hijos. Es importante mencionar tampién que ca

da pareja parenta1 en su unidad funciona1 es Gnica y da 

forma y origen a su propia condición de parenta1idad, es 

por ésto que se hace imprescindib1e e1 ana1izar y estu

d1ar cada función progenitora con su historia, valores, 

vivencias y caracter~sticas propias. 



CAPITULO IV 

AUTOESTIMA, AUTORIDAD PARENTAL 

Y CONFLICTO FAMILIAR 

La autoestima y la autoridad parental son elementos 

que existen en todas las familias. Ambas son funcio

nes de los psicodinamismos de las interrelaciones fa

miliares. 

Cada grupo familiar forma su propia identidad, lo que 

da origen a su autoestima. El concepto de identidad 

familiar es semejante a la que el individuo tiene de 

su Self familiar. 

Un aspecto de la autoestima del niñ,o, ,,parte ,de las a

preciaciones y valoraciones que los padres emiten en 

las relaciones con sus hijos, ot~6 ~~~edto pertenece 

a sus características innatas. 

Para mantener la estructura y las normas famil~ares, 

es indispensable el uso de la autoridad parental. Con 

el control de los padres, el niño aprende en parte a 



desarro11ar su propia autoridad interna, es decir su 

Superyó, sin éste, su Yo estaría dominado por los 

impulsos y carecer~a de los elementos necesarios para 

integrarse y adaptarse a su medio ambiente. 
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Los padres son 1os primeros en dar direcci6n y cali

dad a 1a autoestima de1 niño, a través de los cuidados 

otorgados en los primeros años, y son también 1os que 

imparten las normas y orientan a sus hijos, a trav6s 

del uso indiscriminado de autoridad. 

El concepto de Conflicto Familiar marca las discrepan

cias de la vida del grupo familiar, muestra con que 

~igurosidad o tolerancia son aceptadas las diferencias 

en las opiniones, valores, necesidades, ideales de ca-

da uno de los miembros. Por medio del conflicto fami-
liar se observa en que medida funcionan la autoestima 

y la autoridad parental. Así, en una familia donde 

persisten los rasgos autoritarios, la minusvalía, las 

diferencias entre los miembros remarcan la desarmonía 

y e1 conflicto se hace evidente; mientras que, en 1as 

que mantienen un uso de la autoridad parental adecua

do y la autoestima a nivel 6ptimo, los desacuerdos 

son expresados con 1a consiguiente posibilidad de en

contrar una soluci6n satisfactoria para la vida fami

liar. 

En este capítulo trataremos la autoestima y la auto

ridad en las relaciones entre padres e hijos, hacien

do una revisión de los diferentes tipos de autoridad 

parenta1, veremos la función que cumple el conflicto 
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fami1iar. Por ú1timo, se observará 1a re1aci6n exis-

tente entre autoestima, autoridad y conf1icto fami1iar. 

LA AUTOESTIMA EN LAS RELACIONES DE PADRES E HIJOS 

Dice Spitzer (197~ en We11s y Marwe11) que un indi-

duo puede tener autoestima so1amente en t5rminos de 

una identidad o conjunto de identidades. Este conjun

to de identidades es formada en e1 seno fami1iar y es 

1a Identidad Fami1iar. Wa11ece y Foge1son (1979) 1a 

definen corno una imagen o conjunto de im5genes conscien

tes o inconscientes, que un individuo tiene de s~ mis

mo dentro de1 núc1eo fami1iar. 

Cada individuo tiene una imáge~ de su identidad f amiiar 

y de su identidad persona1. La autoimágen y 1a imágen 

fami1iar están interre1acionadas e interactúan desde 

e1 momento mismo de1 nacimiento. 

Según Ackerman (1971), e1 infante humano a1 nacer no 

~iene persona1idad propia. Su identidad yoica va to-

mando fuerza a partir de su re1aci6n primaria con su 

madre, 1a que a su vez 1e da un sentimiento de autoes

tima y seguridad. La identidad es un proceso que 

cambia constantemente. La identidad individua1 se ba-

sa en 1a identidad fami1iar, 1a que a su vez requiere 

de1 apoyo de 1a sociedad para su estab1ecim1ento. 

Ackerman (1978), She1don (1976) y Minuchin (1979) con

cue~dan en que es 1a fami1ia ·ia que otorga, contribuye 

y mo1dea 1a identidad de1 individuo. En 1a medida que 

esta identidad se desarro11a dentro de 1as condiciones 



necesarias, se refuerza e1 sentimiento de segÜridad y 

autoestima para que l.a pareja parental. procree un 

hogar. 

85 

Ackerman N. (1971, p-36) postu1a que "1~ famil.ia es 

corno una unidad de intercambios y que generalmente J:os ~ 

padres son 1os primeros en dar. Este dar comprende, 

además de 1as.necesidades bio16gicas, 1as emociona1es, 

l.as que l.os padres como fuente de estima y seguridad 

dan para sus hijos". 

Bajo l.a misma 1inea se encuentra Satir (1978), 1a que 

expresa que e1 sentimiento de autoestima se aprende 

en el. hogar, Oentro del. contexto famil.iar. As~; dice, 

en 1a familia nutridora y funcional, 1a autoestima es 

alta, la comunicaci6n directa, clara, específica y 

.siricera: las normas flexibles y humanas. En cambio, en 

la familia conflictiva, la autoestima es baj~; la comu

nicación indirecta y 1as normas r~gidas e 1nhurnanas. 

Los padres de famil.ias conflictivas, tender5n a tener 

baja autoestima y un ambiente de inseguridad y minus

val~a, mientras que los padres de familias normales, 

la alta autoestima eqtará presente, transmitiendo sen

timientos de seguridad y apoyo entre el.1os y sus hijos. 

M6l.tipl.cs autores investigaron el autoconcepto en va

rias de sus dimensiones y estudiaron diferentes va

riab1es que pueden intervenir en e1 mismo: sexo y 

edad, fami1ias formadas por ambos p~dres, por uno so-

1o¡ conf1ictivas vs. arm6nicas, etc. 
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A1gÜnos de esos hallazgos sug ier.en la importancia de 

las relaciones familiares para e1 desarrollo de1 auto
concepto, entre e11os: 

A) El autoconcepto es apr_endido a trav€.s de percep

ciones, congniciones y valores. 

B) Una parte importante de ese aprendizaje comien

za a1 percibir las reacciones de otras personas . 

hacia uno. 

C) Los padres son las personas que est~n presentes 

_en las etapas tempranas de 1a vida de1 niño. 

O) Los padres son los que refuerzan se1ectivamente 

el autoconcepto de1 niño. 

E) A través del proceso de imitación de su ambiente, 

e1 niño desarrolla las caracter~sticas que con

forman la autoestima. 

Unos ejemp1os de los estudios realizados sobre e1 tema 

son los de: 

Gecas, Calonico y Thomas (1974) que investigaron el 
autoconcepto a través de la teoría del modelo y la 

del espejo, en las re1aciones de padres e hijos. Di
cen que el autoconcepto del niño está más relacionado 

a las percepciones que los padres tienen de él; que 
a las percepciones que sus padres tienen de sus pro

pios autoconceptos. 

En la teoría del espejo, se enfatiza la respuesta eva

luativa de 1os otros, el refuerzo que otros dan a una 

persona en e1 sentido de cómo es vista por ellos. La 



teor:i.a del m:Jdelo. enfoca las condic:i.ones bajo las cua

les una persona adopta como propias 1as caracter:i.sti-. 

cas de otro. 

La hipótcs:i.s central de 1~ teor:i.a del espejo y la del 

modelo es que la evaluac:i.ón parental está pos:i.tiva-

mente relacionada al autoconcepto del n:i.fio. 

teor:i.as la :i.nfluenc:i.a parentai es obvia. 

En ambas 
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En el estudio que ·.ellos realizaron se obtu·vieron resul

tados ind:i.cadorcs de que las n:i.fias dependen más de los 

padres para el desarrollo de su autoconcepto, que 1os 

propios niños, en ambas teor~as. 

Con respecto a la teor:i.a del modelo, tanto los nifios 
corno las niñas tendieron a imitar al padre más que a 

la madre. Esto parece ser porque el padre fué perci-

bido como una figura más poderosa que la madre. 

D:i.ckstein y Posner ( 19 7 8) encontraron que la autoesti

ma está positivamente asoc:i.ada con el t:i.po de rela

ciones interpersonales entre padres e hijos. 

En el anál:i.sis de datos mostraron que hay diferenc:i.as 

entre l.os sexos. La autoestima de los niños está a-

saciada con su rel.aci6n con el padre pero no con la 

madre. Mientras que la autoestima de las niñas se a-

socia con el. tipo de rel.aci6n con su madr~, pero no 

con el padre. 

Wylie (1961) invest:i.gó el efecto de la comunicación 



88 

familiar y el tipo de interacción entre padres e hi

jos, obteniendo resultados que mostraron: que la 

cmpat~a de un padre con su hijo, el autoconcepto del 

niño y su desarrollo as~ como la identif icaci6n del 

niño con sus padres; tienen influencias en el desarro

llo de la personalidad y en el ajuste emocional. 

Barret (1978) observó que los problemas y deficiencias 
en la autoestima afectan el funcionamiento y la rea

lización en varias esferas· y actividades, pero la 

influencia m&s cr~tica es en la unidad familiar. Es

te autor investigó la autoestima materna y encontró 

que Ast~ tiene un significativo efecto sobre la con

ducta maternal ya que dependiendo de cómo sea su 

autoestima repercutirá en la crianza del nifio, con se

guridad o falta de confianza. 

Parish (1981) estudió las autoevaluaci0nes de adoles

centes y las evaluaciones que ellos ten~an de sus pa

dres como una funci6n de la estructura familiar; en

contrando que la autoestima está asociada con la dis

posición familiar y con la importancia que tiene para 

el niño el cumplimiento de sus necesidades básica; co

mo las de satisfacción, amor y sentido de pertenencia. 

No observ6 diferencias entre familias compuestas por 

un solo padre en casos de divorcio, muerte, ausencia 

y entre las de ambos padres para el desarrollo de la 

autoestima, aunque estas dif~rencias fueron significa

tiVas entre los adolescentes de familias que no eran 

proveedoras de los requisitos indispensables para su 



positiva $Upervivencia psíquica y entre las familias 

que si podían cumplir con sus necesidades básicas. 
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Cooper J., I~lman J.~ Braithwaite v., (1983) in

vestigaron 1as re1aciones que existen entre 1a autoes

tima del nifio y la constelaci6n familiar. 

Las fami1ias examinadaS fueron divididas en 1os siguien

tes grupos: 

A) Cohesiva con un padre 

B) Cohesiva con ambos padres 

C) Coalici6n Parental 

D) Familia dividida 

E) El nifio aislado 

Los resultados indicaron 

1.-

2.-

3.-

Que los nifios vivencian la cercanía y el apoyo 

familiar de acuerdo al tipo de familia a la 

que pertenecen. 

Que no se corroboran 1os resultados de otros 

estudios donde se asevera que 1a baja autoestima 

está relacionada con el conflicto entre los pa

dres. 

Que la baja autoestima es función de problemas 

de re1aciones entre padre-hijo, rn§s que de 

desajuste en la pareja parental. 

4.- Que 1a autoestima está correlacionada con e1 ti-

po de conste1aci6n familiar, pero no con fami

lias formadas por un solo padre. 

Estos autores especifican; que 1os datos obtenidos (so-
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bre todo en los que se presentan conjeturas hacLa 

estu~Los anterLores)demuestran la neccsLdad de exa

minar datanidamcnte 1as re1aciones padre-hijo en con

junto con la LnteraccL6n padre-madre, para determinar 

el nLvel de autocstLma, ya que no es sorprendente por 

ejemplo, que nifios aLslados de sus familias no encuen

tren sus hogares felices y seguros y tengan baja auto

estLma, en este caso la variable dominante es la Lnter-

relacL6n padre-hijo. Otro cnso obvio de baja autoestL-

ma, es cuando en conflictos de divorcios envuelven al 

hLjo. As~. este estudio concluye planteando el tener 

cuidado al tomar los resultados de los investigaciones 

en una sola direcci6n y de manera simplista, ya que en 

algunos casos, como en el mencionado del nifio aLslado, 

es muy posible que el mal ajuste del nifio y su baja 

autoestima, precipite el conflicto hijo-padre y no 

viceversa. De tal manera, para estos autores las va-

riables que intervengan en la baja autoestima del ni

ño, pueden ir más allá de lo que se asume en que la 

fami1ia y en especial los padres, son los que determi

nan la autoestima del niño. 

LA AUTORIDAD EN LAS RELACIONES DE PADRES E HIJOS 

Gran cantidad de autores concuerdan en que la autori
dad de los padres es LmprescLndible para mantener las 

funciones fami1iares. 

Salvador Minuchin (1979) expresa que una familLa es un 

sistema que opera a través de pautas transaccionales, 

regidas por medio de sistemas de coacción. En los sis

temas familiares deben haber jerarqu~as de poder, por 

los cuales padres e hLjos ejercen ni;eles dLferentes 

de autoridad. Cada subsLstema famLliar tiene sus pro-
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pias reg1as y l~mites que lo diferenc~an de los otros 

subsistemas y éstos deben ser claros y espec~ficos pa-

ra mantener la estructura familiar. "La relaci6n de 

parentalidad requiere la capacidad de alimentaci6n, 

gu~a y control. Las proporciones de estos elementos 

dependen de las necesidades de desarrollo del nifio y 

de las capacidades de los padres." (p.96) El buen 

funcionamiento de la familia demanda que los padres y 

los hijos acepten que el uso de la autoridad parental 

es necesaria. 

Leopoldo Chagoya (1975) mantiene que en las familias 

los l~mites son expresados a trav6s de mensajes vcrba-

1es y no verbales. Cuando los padres los imponen, el 

hijo puede protestar o inclusive.enojarse, a 1a vez que 

siente seguridad, ya que cuando el niño no percibe en 

sus padres la fuerza para controlarlo, aumenta su inse

guridad y angustia. 

Bajo la misma línea se encuentra Jackson (1976), di-

·cicndo que: las reglas son· un principio que resguarda 

el sistema familiar y que ayuda a organizar la estruc

turaci6n de las conductas de sus miembros para la con

vivencia arm6nica. 

Frenkel-Brunswik (en Adorno, 1950). en sus investigacio

nes realizadas en familias, encontr6 que dentro del 

contexto familiar, el niño en crecimiento aprende por 

primera vez las relacíones interpersonales y que algu

nos miembros de la familia se encuentran en una posi

c~6n autoritaria, otros en posici6n igualitaria o en 
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una más débii que ia de éi mismo~ sea la que fuere, pron

to se hace evidente para_e1 niño cua1 c1ase de compor

tamiento se considera apropiado y lo llevará a obtener 

un premid y cuai compdrtamiento será castigado. Obser-

v6 que se encuentran famiiias que ponen considerabie 

énfasis en la obediencia. En algunos casos la discipii-

. na es de crucial importancia para e1 establecimiento ~e 

1as actitudes en el futuro hacia 1a autoridad; así como 

tambiGn la influencia de ~sta sobre ia estructura de ia 

personaiidad y sus creencias sociales y pol~ticas. 

TIPOS DE AUTORIDAD PARENTAL 

Los autores que han estudiado la autoridad parentai io 

hacen por lo general, marcando ios diferentes tipos de 

la misma, dentro dei término tai como la paiabra io in

dica, o bajo cualquiera de sus otras variantes; normas, 

reglas o disciplina. 

As~ encontramos a Satir V. (1978) quien diferenc~a en

tre 1as normas que son los mecanismos que utiliza la 

gente para actuar, sentir y llegar a constituir even

tualmente ei sistema famiiiar y entre ias reglas que 

son una fuerza de gran influencia en la vida familiar 

y se relacionan con el c6ncepto de lo que ~deber~a ser". 

Dentro de las relgas de una familia se encuentran basi

camente tres: 

ias reglas actuales 

las que han caducado 

las que"no están escritas" 

Esta autora (1980) mantiene que ios padres tienen que 

prepararse para orientar y guiar a sus hijos y estabie-



ce dos tipos muy diferentes de autoridad parental: 

A) Tipo jefe con reglas duras y r~gidas. 

B) Tipo guía con normas más flexibles y humanas. 

Guti6rrez E. (1975, p-19) describe que"el tipo apro

piado de autoridad parental es aquel que representa 
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la crianza óptima de1 niño, con mensajes c1aros, esti-

mulantes, de objetividad y congruencia~ La autoridad 

parental cambia con las diferentes edades de los hijos, 

en los primeros afias estar~ enfocada hacia el proceso 

de socialización mientras que en la adolescencia debe 

realizarse con más tacto y diferente modalidad. Esta

blece la importancia de que ambos padres determinen un 

patr6n de conducta en conjunto y de acuerdo, para el 

desempeño de la misma. 

Para Escard6 F. (1962) hay distintos niveles de autori

dad parental; las diferencias estriban entre: 

El tipo de autoridad directa, en la cual los 

padres tienden a reaccionar con falta de 
comprensi6n y 1a vida en la casa suele hacer

se difícil y desagradable para el hijo. 

El ejercicio de la autoridad que se "siente" 

en el ambiente pero sin necesidad de usarse 

a menudo. 

Para este autor hay otra dimensión de la autoridad pa

rental no menos importante y es la "función de autoridad 

paterno-materno global", la cual debe quedar determina
da por ambos padres sin que haya divergencias sobre la 

educAci6n del nifio, para no transmitirles una conducta 

ambivalente. 
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Frenkel-Brunswik (1950) distingue dos tipos principales 

de disciplina: 

l) Moralistas 

2) Razonables 

La de tipo "mora1ista" es manejada corno una fuerza exter

na a1 niño, en l.a que a1 mismo tiempo se somete. En Gs

ta, 1os val.ores a 1os que el. niño debe atenerse y respe

tar, son principalmente los.valores de una sociedad adul

ta; reglas impuestas gue prometen el proceso de sociali

zación del nifio pero que se encuentran m&s allá de la 

comprensi6n 

lores fijan 

natural del. niño. Al. mismo tiempo estos va-

los fundamentos para una actitud de juicios 

hacia las personas, de acuerdo a un criterio externo y 

para la connotaci6n autoritaria de lo que se considere 

social.mente inferior. Este típo de autoridad forza al 

niño a l.a sumisión y rendición de su Yo, ·abstaculizéin

do así su desarrollo. 

La disciplina "razonable", invita a la cooperación y 

comprensi6n del niño y hace posible que 61 lo asimile 

y obtenga los elementos indispensables para su adaptaci6n 

al. medio ambiente. Las características particul.ares de 

ésta, contribuyen a que sea percibida co1no asimi1ab1e 

por e1 nifio y por lo tanto no destructiva, apoyando el 

crecimiento del Yo y ayudándolo a dominar su Ello, sien

do este tipo de discip1ina, una condición importante pa

ra el establecimiento de su Supery6. 

La autora asevera que la diferencia en e1 manejo de es

tos tipos de disciplina en la actitud de los padres, 

puede considerarse como parte de los fur.<lamentos de un 
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trato autoritario vs democrático en 1as relaciones in

terpersonales a posteriori en e1 niño. 

Salas E. (1970) al analizar la relación del niño y sus 

padres, dice que el buen vínculo entre la pareja paren

·ta1, le permite al hijo modificar las imagos internas, 

11evándo1as a ser cada vez más adecuadas con la reali

dad exterior y con ello a establecer su propia identi

dad. 

En el desarrollo de este proceso interviene la discipli

na parental y establece la diferencia entre: 

A) Los límites que los progenitores ponen en la 

educaci6n de sus hijos y son necesarios dados 

con una adecuada y realista informaci6n. 

B) Las proh~biciones que pueden ser de dos tipos: 

1.- directa, que comprende omcnazas y cüstigos 

2.- indirecta, que aparece en la forma disfrazada 

de "falsa permisividad" confundiendo al niño, 

lo que es un ataque al desarrollo yóico y 

ai verdadero crecimiento. 

Tanto el tipo de disciplina directa como indirecta con

duCen a distorsionar las imagos parentales del niño con 

la consecuente excesiva idea1izaci6n de ellos. 

Baumrind D. (1971) establece la diferencia entre tres 

tipos de autoridad parental: 
1) La permisiva en la que prevalecen e1 autocontro1 

y 1a autoorientaci6n sin demasiada dirección pa

rental. 

2) La autoritaria que enfatiza patrones conduc

tualcs fijos (control firme) de antemano para 

asegurar ~a obediencia y la disciplina llevada a 
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cabo con castigos y firmeza. · 

3) La "autori..tativa. 11
: la autora propone este tipo 

como "el estilo intermedio" 6ptimo. 

En &sta, los padres tratan de orientar el comportamiento 

del niño por la v~a del razonamiento y la lógica. Con 

esta técnica de autoridad, los p~dres pueden desarrollar 

en el niño 1a autonomía·a la vez que la obediencia. En 

este estilo el padre usa un control firme cuando no hay 

acuerdo entre €1 y el niño, pero no neutraliza al ni-

ño por medio de limitaciones o castigos r~gidos y exce

sivos. 

En 1os estudios realizados sobre diferentes tipos de 

autoridad parental se buscaron correlaciones con otras 

variables que podían interven~r en la disciplina tales 

como clase social, sexo y edad del niño, discrepancia 

en las actitudes parentales, etc. Entre los hallazgos 

más destacados se encuentran los de: 

Read (1945), mostrando que cuando uno de los padres de 

niños en edad pre-escolar es estricto y el otro es per

misivo, el niño despliega más conductas desfavorables 

que cuando ambos padres son estrictos o permisivos. 

McCord y otros (1961}, encontraron que cuando uno de 

1os padres era punitivo y el otro no, los niños estaban 

m~s dispuestos a ser agresivos, que cuando ambos padres 

eran punitivos o permisivos. 

Lippit y Hoffman (1959), encontraron diferencias en ni

ños y niñas en cuanto a la predilección sobre el empleo 

de la autoridad en los padres. Estos autores investi

garon niñds de 8-12 afios, encontrando que los varones 
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prefieren a1 padre autoritarió, m1cntras que 1as niñas 

prefieren un trato permisivo. 

En la revisión bibl'iográfica de la autoridad parental 

se encuentran tArminos que son semejantes a 6ste, pero 

no igua1es, sin cmbar.go forman parte de1 contexto de es

te cOncepto. A1gunos autores describen 1a autoridad 

parental en t6rminos de normas, otros de disciplina, o

tros de reglas, unos m&s de firme control, de obedien

cia y hasta hay aquellos que establecen diferencias 

entre 1as actitudes autoritarias y el carácter autori

tario de los padres, como por cjcrnp1o, Rey J. J. y Janes 

J. M. (1983) quienes en su artículo publican que aunque 

existe correlación entre ambos no es lo mismo. E1 car§c-

ter autoritario parental dicen, implica conceptos como 

los de dominancia y sumisi6n y tiene efectos duraderos 

conflictivos, mientras que lo actitud autoritaria de 

los progenitores representa una reacción de tipo tempora1-

Lewis C. C. (1981) en una rcinterpretaci6n de los hal.1az

gos de Coopersmith (1967) y de Baumrind (1971) enfatiza 

l.a necesidad de diferenciar entre los conceptos usados 

para describir: tipos de autoridad par~ntal, contro1 

firme, m~todos disciplinarios y otros términos. Dice 

que el control firme asegura el proceso de socializaci6n 

y da información acerca de la correlac~6n con la obedien

cia de1 niño, sin embargo arroja poca informaci6n sobre 

los efectos del ejercicio del control parental en los 

hijos ya que, explica, se presume que madres de niños 

obedientes pueden encontrar m5s fAcil el manejo de la 

crianza y la tarea de mantener la consistencia en las 

reglas con la posibilidad de ser más íirme y decisivo 

que aquellas madres que tienen niños Cesobcdientes. 
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Entonces cuando se habla de autoridad parental con

vendría incluir algunos conceptos como por ejemplo el 

de ínteracci6n madre-hijo, padre-hijo, ya que para cada 

una de esas interrelaciones la autoridad es registrada, 

percibida o inclusive entendida en forma diferente. 

Dar-On L .. (1981) para dilucid.ar el término de autoridad 

parental en su definición conceptual propone que se to
men en cuenta los siguientes conceptos: 

Interacción padre-hijo 

Tipos de comunicación familiar 

Tradiciones familiares 

Conductas permisivas vs restrictivas 

Valores éticos morales 

Guía y control parental 

Empatía 

Interacción de la unidad funcional como padres 

(marido y mujer) 

Para resumir podemos decir que la autoridad parental pue

Qe ser definida en una serie de conceptua1izaciones bá

sicas en un rango que abarca desde términos de guía, con

trol, discip1ina, mantenimiento de reg1as, obediencia, 

estab1ecimiento de normas y valores, dirigidos por los 

padres; hasta e1 otro extremo del rango, el carácter au

toritario o autoritarismo parental donde los mismos as

pectos (guía, control, etc.) se imponen por el poder de 

la fuerza y por la necesidad de establecer órdenes rí

gidas con la consiguiente sumisi6n o rebeld~a del niño . 

provocando conflicto entre las reacciones de los miembros 

de la familia. 



CONFLICTO FAMILIAR 

A1 ana1izar: e1 conf1icto fami1iar Ackerman (1978) 10 

háce a trav&s de1 significado de 1a comp1emcntaridad 

de 1as necesidades en 1a unidad fami1iar. La comp1e-
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· mentaridad de 1as relaciones famiiiarcs tiene 5 nive1es 

b~sicos: 

1) 1a defensa de 1a autoestima 

2) cooperación ~n 1a búsqueda de so1uciones a1 

conf 1icto 

3) 1a satisfacción de necesidades 

4) e1 apoyo a 1as defensas necesarias contra 1a 

ansiedad 

5) apoyo para e1 desarro11o y 1a rea1izaci6n crea

tiva de1- miembro individua1 de 1a fami1ia. 

La comp1cmentaridad y e1 conf 1icto de necesidade: son 

procesos que van juntos, no puede uno persistir sin el 

otro, ya que 1a comp1ementaridad no se puede definir 

sin tener en cuenta 1a comprensi6n de~ conf1icto. E1 

conf1icto es parte de 1a vida fami1iar. Para este autor 

1os conf1ictos pueden ser de diferente índo1e c1asifica

dos en: 

1) Cata1ítico o para1ítico 

2) Puede integrar o desintegrar 1a vivencia humana. 

3) Puede acrecentar e1 crecimiento y 1a adaptación. 

4) Puede inducir su detención o distorsión, o 

ambos casos. 

E1 ~onf1icto por un 1ado, es 1a expresión funciona1 de1 

crecimiento dentro de 1a adaptaci6n;por e1 otro en sus 

viscisitudc~,su manejo y su destino final, moldea 1os 

procesos de1 crecimiento. Así, se convierte en parte 
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integral de 1a adaptaci6n a la v.ida y marca las diferen

cias entre salud y enfermedad. 

El conflicto en la familia muestra el conflicto en su 

exprcsi6n antag6nica acerca de las diferencias de orga

nizaci6n y rcalizaci6n de valores, metas y funciones de 

1a vida fami1iar, es decir que expresa como es o como 

deber~a ser, como satisface o no las necesidades de sus 

micmbros;cuando dentro del núcleo familiar las diferen

cias son vividas como un peligro y n.o como fuentes va

lederas de crecimiento se produce el conflicto en su 

expresi6n de separación amenazante. Los conflictos en 

las familias parten de varios niveles los que se iden

tifican en: 

A) De afuera hacia adentro 

B) Entre la unidad familiar y la entidad familiar más 

extensa 
C) Entre un segmento de la familia nuclear y otro, 

D) Entre los propios miembros 
E) Dentro de la mente de un miembro en particular 

El conflicto en las relaciones·familiares puede ser re

suelto, neutralizado, o fracasar en su intento. Los 

resultados del control del conflicto pueden describirse 

de diferentes maneras: 

1- El conflicto es percibido correctamente y se detecta 

una solución temprana. 

2=-El conflicto es percibido correctamerít·e y .es contro

lado hasta dar con una·so1uci6n efectiva, que no se 

tiene en ese momento dado. 

3- El conflicto se percibe err6neamente o se distorsio-



na no pudiendo contenérse1c u~ccuadnmcnte y se 

expresa mediante un acto irracional.. 
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4- E1 conflicto fracasa en su control y conduce a una 

desorganizaci6n que deteriora progresivamente las 

relaciones familiares, por lo gue la efectividad 

del. control. del. conf l.icto reside en l.a percepci6n 

c1ara de su origen. 

La nat.uraleza del confl:i.cto puede ser racional o irra

cional., puede tener una importancia central. o perife

rica, puede ser latente o manifiesta, consciente o in

consciente, benigna o maligna ~ reversible o irrever

sible, desplazado de un miembro a otro, de una funci6n 

a la otra, ser interpersonal o intrapsíquíco afectando 

uno a1 otro o ser resúltante uno del otro. 

E1 conflicto familiar difiere en una familia enferma y 

en una sana, la diferencia estriba en dos aspectos dis

tintos y son los siguientes: 

1- El conflicto en su aspecto positivo origi1~ado en 

1as diferencias de los miembros puede constituir 

una fuerza creativa y enriquecer el desarrollo 

emocional favoreciendo el crecimiento y 1a salud 

de una familia sana. 

2- En su aspecto negativo conduce a separarse de la 

entidad más amplia y contribuir. al. estancamiento 

y a la patolog~a en una familia enferma. 

Bel.1 N. (1976) postula que la interacci6n familiar ori

gina y rnant1ene perturbaciones emociona1cs, dadas e~ 1a 

discordancia o el conf l.icto entre la conducta manifiesta 

y 1os sentimientos internos. Para mantener el equi1i-
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brío en el grupo farni1iar, los miembros tratan de adap

tarse a 1as diferencias dentro y entre ellos. Los con

flictos dependerSn en mayor o menor grado de la efecti

vidad para el manejo de las discrepancias. 

Establece la diferencia entre: 

1) familias sanas, en las cuales los conflictos son 

abiertos y manejables, con fronteras delimitadas 

hacia afuera del nficleo familiar. 

2) familias perturbadas, donde los conflictos no son 

identificados y se propagan por no tener zonas 1i

mítrofes de familia. 

Las familias perturbadas tienen pobres zonas familia

res ad~cuadamente delimitadas en su familia nuclear, lo 

que permite que la familia extensa intervenga en sus 

conflictos haciéndolos vulnerables a la opinión e in

f1uencia de aquellos. 

El autor considera diferentes tipos de intervención e 

influencia de la familia extensa en el conflicto de la 

familia nuclear y son: 
a) Las familias extensas corno estimuladores del 

conflicto; aquí es m~s usual que en familias 

perturbadas intervengan como elemento activo para 

iniciar el desencadenamiento·del conflicto; a 

diferencia de las familias sanas donde los pa

rientes extensos permanecen neutrales y respe

tan los límites con la familia nuclear no in

terviniendo como participantes en el conflicto. 

_b) Las familias extensas como pantallas para la 

proyección de conflicto: aquí no funciona pre-
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c~samente como elemento act~vo o pasivo en 1a 

situación conf 1ictiva sino que el principal ob

jetivo es proyectar sentimientos re1ncionados al 

cónyuge, hijo o padre a los miembros de la fa-

mi1ia extensa. Se proyectan por ejemplo, los 

sentimientos negativos a la familia pol~tica, 

quedando los positivos hacia los parientes natu

rales, aunque con menor frecuencia puede ocurr~r 

lo contrario. En las familias sanas no se ma

nifiestan sentimientos tan extremos con respecto 

a 1.os parientes. 

c) Las familias extensas como fuentes de apoyo y 

gratificación en competencia, aqu~ e1 ofrecimien

to de dinero, o regalos puede ser causa de conflic

tos, ya que el favoritismo real o imaginario puede 

ser causa de discordia, externa1izando los conflic

tos internos y/o manteniéndolos dentro del núcleo. 

En la famil~a sana, aunque la contribución de 

las familias extensas sean de muy diferentes re

cursos, no se convierten en conflicto. 

Sherman M., Ackerman N., Shcrman S., y Mitchell C. (1976) 

encuentran que e1 conf 1icto familiar puede manifestarse 

en varias maneras, una de ellas es dable en 1as expre

siones no verba1es, como representaciones de1 conf1icto 

en 1a unidad fami1iar. Estos auto.res manifestan que se 

pueden dar varias maneras para su exteriorizaci6n y 1as 

expl.ican as~: 

Las expresiones verbales ~neficaces tienden a 

acrecentar 1as formas no verbales de expresión. 



104 

Las expresiones no verba1es pueden iñdicar actitudes 

que contradicen las opiniones expresadas verbalmente. 

Las expresiones no verbales tienden a funcionar como 

incitaciones que llevan a la familia a representar 

continuamente aspectos de un conflicto afectivo comGn. 

1 
Resu~iendo podemos sintetizar que el conf 1icto familiar 

puede.representarse a través de: 

1) Su expresi6n de procesos de diferencias necesarios 

para el crecim~ento de la fami1ia, intra e iriter-. 

personal; en segmentos de subgrupos o en e1 sis

tema total¡ en el grupo total hacia otros grupos, 

etc. 

2) Su expre.sión, marcando un grado de patolog:La, en 

algunos de los niveles o varios de los menciona

dos tales como: entre los miembros, en e1 indi

viduo, en un segmento o en su extensión al grupo 

total, etc. 

3) su expresión patológica o en su expresión de cre

cimiento, con diferentes tipos de manejo y control. 

4) Su detección temprana reconocida o en la ignoran

cia del mismo o de su génesis. 

5) Causar en familias pato16gicas dificultad para iden

tificar fronteras :.=>rccisas y 1a consiguiente invasi6n 

de elementos externos nocivos. 

6) Manifestarse en expresiones verbal.es pero también, 

bajo la inefectividad de e11as acrecentar 1as ex

presiones no vcrba1es. 

CONSIDERACIONES PRELIMINARES DBL INSTRUMENTO 

Para la medic~ón del conflicto familiar escogimos la Es-



cal.a de1 Ambiente Fami1:i.ar de Moas (1981), a fin de 

ident:i.ficar 1a ex:i.stenc:i.a de conf l.:i.cto en l.os padres 

y encontrar su rel.ac:i.6n con el. carácter autor:i.tar:i.o 
parental.. 

Esta es cal.a eval.úa tres dimensiones: 
a) La de Relaci6n 

b) La de Desarrol.l.o 

c) La de ~1antenimiento del. S:i.stema 
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Estas tres d:i.mens:i.ones componen 10 subesc~l.as. La d:i.men

sión de Re1aci6n se mide a través de las subescalas de: 

Cohes:i.6n, Expres:i.6n y Confl.:i.cto. 

La d:i.mens:i.6n de Dcsarrol.l.o Personal. se mi.de con J.as sub

esca l.as de Independenc:i.a, Or:i.~ntac:i.6n Recreativa-Activa 
y Enfas:i.s Moral.-Rel.:i.g:i.oso. 

La dimer1si6n de Mantenimiento del si.stemB. se mide por 

l.a subescal.a de Organización y Control.. 

La descr:i.pc:i.6n detal.l.ada de esta prueba se encuentra en 

el. capítul.o de Metodol.ogía. 

AUTOESTIMA, AUTORIDAD Y CONFLIC'l.'0 FAMILIAR 

Entre l.as necesidades ps:i.co16g:i.cas del. hombre, Mosl.ow 

(1970) descr:i.be como fundamental.es, l.a neces:i.dad de se

gur:i.dad, de protecc:i.6n y de estabil.:i.dad: l.a necesidad 

de amor y la scnsaci6n de pertenencia, as~ como también 

la necesid~d de nutorcspeto y de cstimaci6n. 
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Desde un punto de vista sociol6gico, dice Hande1 G. (1983) 

que 1a ~area m~s importante de los padres es educar a 

sus hijos para que se conviertan en seres adultos de 1a 

sociedad a 1a que per~enecen. Esto implica cuidados pa

rentales de diversas clases, tanto f~sicos como ps~qui-

ces. Entre los requerimientos ps~quicos se encuentran: 

la ayuda de los padres para que el niHo internalice va-

· lores y normas, e1 proveerlo de roles adultos para 

que pueda formar su autoim&gen y su lugar en la so

ciedad; adcm~s de darle la capacidad adecuada para que 

dcsarro11e· un buen nivel de autoestima; todo ésto se 

resume para este autor en el concepto de socia1izaci6n. 

Benedek T. (1983) al respecto sostiene que estos ele

mentos parten de la pareja marido y mujer, los que for

man una unidad funcional llamada "padres". 

Virginia Satir 

dres de alta 

(1978) establece la diferencia entre pa

autoestima, los que serán guía de sus hi-

jos, mientras que los de baja autoestima se comportarán 

como jefes de sus hijos. Este tipo de padres que se 

muestran generalmente seguros y autoritarios para con 

los dem§s y para con sus hijos, son en realidad en su 

mundo interno, inseguros, dependientes y temerosos. 

Para esta autora existen dos c1ases de sistemas en una 

fami1ia= cerrados y abiertos. La principal diferencia 

entrC-e-í10S es 1a· iCacci6n espec~fica ai cambio que 

proviene de afuera. Un sistema abierto permite la po

sibi1idad de cambios; e1 cerrado, admite muy poco o nin

gún cambio. 



107 

En sistemas abiertos, la autoestima es primordial y"el 

poder y la conducta se relacionan con ella. Las accio-

nes son e1 resu1tado de la rca1idad, los camb:i.os son 

bienvenidos y se consideran normales y deseables. En 

sistemas cerrados, 1a autoestima es secundaria a1 po

der y a la conducta, las acciones cst&n sujetas a los 

antojos del jefe y hay resistencia al cambio. 

Leopoldo Chagoya {1975) diferencía entre una familia 

normal y una patológica o conflictiva, en la primera 1a 

expresi6n de los problemas e inconformidades es clara, 

verbal y directa; por el contrario, en la familia en

ferma, las discrepancias y las dificultades se convier

ten en una arma de uno en contra del otro y afirma que 

"en este tipo de familia la poca estima que cada miembro 

tiene por sí mismo lo lleva a sentirse incapáz de dar 

afecto o ternura, pensando que no hay ninguna esperan

za de ser amado por los otros" {p.163). 

Al respecto, Jorge M. Islas {1975) plantea la pregunta 

acerca de lo que esperan los padres del hijo en este ti

po de familias, ¿será tal vez el hijo un medio de man

tener y fortalecer la poca autoestima que los padres 

tienen de s~ mismos? 

Wolman (1976) nos habla de como en las familias funcio

nales las relaciones entre los padres son mutuas, carac

terizadas por un dar y recibir recíproco. La actitud 

de los pudres es "vectorial", queriendo decir con ~sto 

que su funci6n es la de dar y proteger. En la familia 
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pato16gica ninguno de 1os cónyuges se comporta vecto

ria1mente. 

A partir de 1os estudios hechos por Lidz (1960) en fa

mi1ias pato1ógicas, se ha 11egado a 1a conc1usión de 

que un padre desligado y ausente, presenta inseguridad 

·con respecto a su masculinidad y una gran necesidad de 

que se 1e admire para reforzar su baja autoestima, sien

do, a1 igual que su esposa, una persona insensib1e a las. 

necesidades y a los sentimientos de los dem&s. 

Lidz dice que en general se puede considerar que, en las 

familias pato1ógicas, los padres no han sido capaces de 

formar un núc1eo fami1iar dentro de1 cuai se 1e provea 

a1 niño, las oportunidades par~ desarro11arse integrada-

mente. Estas familias son deficientes en tres áreas es-

pec~ficas: 

1) 1os c6nyüges no logran integrarse en una pareja de 

padres nutridores: 

2) la fami1ia resu1ta ser un fracaso como institución 

social 

3) dentro de la familia se transmiten inadecuadamen

te las técnicas comunicativas de 1a cultura a la 

cua1 pertenecen. 

Arieti {1974) cita un estudio efectuado por Alanen (1958) 

con cien madres de pacientes esquizofrénicos, en los que 

encontró que la mayor~a sufr~a de desórdenes de 1a per

sonalidad más severos que la psiconcurosis; su actitud 

se denominó "patrón esquizoide de re1aciones interperso

na1es" caracterizada por una tendencia a 1a dominación 
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sin la capacidad de comprender las necesidades y los 

sentimientos del hijo; muchás veCes se da al mismo 

tiempo una gran posesividad que suprime las capacida

des del niño para desarro11arsc en una personalidad 

independiente, atándolo a una autoridad discordante 

con su propio Sclf. 

Frenkel-Brunswik (en Adorno, 1950) dice, que está 

llevada a asumir que e1 régimen de un hogar autorita

rio, que induce una relativa falta de mutualidad en el 

área de las emocionas sin el adecuado desarrollo de la 

autodependencia, forma la base del tipo oportunista de 

dependencia de los ni~os en sus padres, el deseo de ser 

cuidado por ellos, aparejados con el temor que surge 

del mismo patr6n general, parece firmemente establecer 

la sumisi6n negativa a los padres, reafirmando el con

flicto agresión-sumisión a ellos y a las figuras que 

representan la nutoridad. 

El carácter superficial de la identificaci6n.con los pa

dres y el consecuente subyacente resentimiento conflic

tivo contra ellos recurre en las actitudes hacia las 

autoridades e instituciones sociales e~ general. 

Algunos estudios de investigación muestran la relaci6n 

existente entre la autoestima, la autoridad y el conflic

to familiar,entre ellos se pueden mencionar los siguientes: 

Modell (1978)hizo un estudio para investigar como se de

sarrolla el Self a través de los estímulos emitidos por 

los miembros de la familia. Encontr6 que las actitudes 
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de los padres acerca de la permisividad reflejan la 

habilidad parental para.hacer frente y manejar adecuada

mente las situaciones de 1a vida y que las conductns 

discrcpantes o conf 1ictivüs de 1os padres son incorpo

radas al Self del niño. 

Este autor señala,que la a1ta autoestima está asocia

da con la permisividad moderada de los padres, aunque 

ésto fué confirmado s6lo entre madres e hijas; mientras 

que la alta autoestima en los varones, estuvo rel~cio

nada con la restricci6n disciplinaria m~tcrna, mien

tras que la restricción en la disciplina paterna, es

tuvo relacionada con la baja autoestima tanto en los 

niños como en las niñas. 

Rosemberg (1965) a partir de sus estudios, muestra que 

los conflictos entre padres e hijos son las causas más 

reiterativas para que se produzca una baja autoestima. 

Coopersmith (1967) encontró que los conflictos y ten

siones entre la pareja marital se asocia con un impor

tante ~ndice de adaptación deficiente en los hijos y 

produce baja autoestima. 

Roberta Matteson (1974) encontró que la comunicación dis

funcional conflictiva en la familia afecta las re1acio

nes interpersonales dentro de la misma, reflejando la 

infe1icidad e insatisfacci6n de los miembros, cspecia1-

mente entre la relación marital y la autoestima del ado

lescente. 



Los resu1tados que obtuvo fueron: 

a) Ado1escentes con baja autoestima, tienen menos 

faci1idad de comunicaci6n con sus padres que 

aquellos con alta autoestima. 

b) Padres de adolescentes con baja autoestima, 

perciben que 1a comunicaci6n con sus hijos es 

menos accesible que los padres de hijos con 

alta autoestima .. 
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c) Parejas marita1es de hijos con baja autoestima 

sienten que su matrimonio es menos satisfacto

rio y hay mas infe1icidad en el v~ncu1o que 1os 

de los hijos con a1ta autoestima. 

Esta autora concluye que: 1os proble1nas que aparecen en 

las familias disfunciona1es t~enen su origen en dos 

factores: 
1.- Los niños aprenden modelos inadecuados de comuni

caci6n de 1os padres, 1o que contribuye a la baja 

autoestima, siendo generalmente dependientes, su

misos y temerosos. 

2.- Los modelos disfuncionales de comunicación entre 

1os esposos son un e1emento que contribuye a 1a 

insatisfacción de 1a pareja. 

Baumrind (1983) encontró a1tas corre1aciones positivas 

en varones entre e1 contro1 de 1os padres autoritativos 
y -~ª obediencia,_ autocontro1, interna1izaci6n de valores, 

autoseguridad, autoestima y respeto a 1a autoridad pa

renta1. Lo opuesto sucedió con 1os hijos varones de 

padres permisivos, 1os que eran des1igados de 1as res

ponsabilidades del grupo, imperativos, ambiciosos e 

irresponsab1es. 
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Entre 1os psicó1ogos que estudian e1 desarro11o evo-

1utivo de1 niño, es amp1iamente aceptado e1 enfoque que 

e1 control firme de 1os padres, acompañado de estima 

parental. prometa un proceso de socia1ización efectivo, 

es decir, 1a autoridad parental desarro11a en e1 niño 

caracter~sticas de rasponsabi1idad socia1, buen ajuste 

emociona1, autocontro1, independencia y al.ta.autoestima 

(Coopersmith, 1967; Mussen y Kagan, 1974; Baumrind, 

1971, 1983) -

Segtín We11s y Marwe11 (1976) comunmente se asume que 1a 

alta autoestima est:i rel.aci.onada a una conducta "sana" 

y menos conflictiva. Esta posición ratifica que la a1-

ta autoestima no s61.o se prefiere más hedonicamente que 

1a baja autoestima, sino que también es más funciona1 

en el ajuste social y psico1óg
0

ico. 

En general, 1a a1ta autoestima se asocia con "buen ajus

te", dentro del. contexto famil.iar. Este concepto es 

tornado en teorías de desarrollo tales corno 1a de Rosemberg 

(1965), Coopersmith (1967) y Zi11er (1969); Zi11er y 

otros (1969), así como en la mayoría de la literatura 

experimental.. La presunci6n de 1a al.ta autoestima en 

1as familias es básica en perspectivas de autoaceptaci6n 

y se hace unanirncmente en tratamientos sociológicos del 

autoconcepto. 

Conforme con esta descripci6n, 1a persona con baja auto

estima más probabl.cmcnte carece de autoconf ianza, es 

dep'."'ndiente de otros, tímido,. usa fachadas defensivas, 
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es conflictivo, no es imaginativo, valora la conformi

dad, evita el autoanálisis y usa defensas represivas 

(Lintos y Graham, 1959), es manos creativo, menos flexi

ble (Coopcrsmith, 1967) y más autoritario (Rcckless y 

Dinitz, 1967; Fitts, 1972). 

Ruth C. Wylie (1961) reporta a varios autores que estu

diaron 1a corre1aci6n entre autoestima Y. autoritarismo: 

Levinger y Ossorio (1959), midieron la correlación en

tre autoestima y autoritarismo por medio de las escalas 

F y E, y mostraron que efectivamente sujetos. que se a

ceptan más a s~ mismos, aceptan más a los otros. Mien

tras que los que han obtenido un alto puntaje en las 

escalas F y E, son hostiles con los demás y tienen me-

nos autoaceptaci6n. (En Wyli~, 1961). 

Garc~a de Ruiz, S. y Garc~a de Rubiano; A. (1980) en 

Colombia, investiga~on la influencia de la autoridad pa

rental en la estructuración de valores en los hijos. 

Se midi6 el carácter autoritario de los padres con la 

Escala F y los valores en adolescentes de 16-18 años, 

de clase media alta, con la escala de Estudio de Vale-

res de Allport, Vernon y Lindzey. No se encontró ce-

rrelación entre estas variables, aunque los resultados 

mostraron que las madres eran m§s autoritarias que los 

padres. 

En México se han usado tanto la Escala Tennessee de 

Autoconcepto, en su adaptaci6n de Alvarez B.M.y Barrien

tos (1969) como la Escala F de California adaptada por 
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Raquel Radosh (1962). 

Sin embargo, no 

empleo de estos 

se encuentran estudios que reporten ~1 

instrumentos en los padres. Tampoco 

se localizan trabajos de otros autores que reporten la 

investigación de 1a autoestima, la uutoridad parental 

y su re1aci6n con e1 conflicto familiar. 

En el capítulo de Metodología se presentan los traba-

jos realizadors en ~·16.xico, as:L. como también las de;=>cripcio

nes detalladas de estas escalas. 

Habiendo concluido con la revisí6n teó"ríca y en apoyo a 

las ínquietudes mantenídas a lo lar"go de la exposición 

bibliográfica· expresadas en términos generales como: 

1) ¿Ser~a posible encontrar un instrumento adecua-

do para medir la Autoridad Parental, así como otro 

que midiera el Carácter Autoritario Parental? 

2) ¿Tendrían relacíón el Conflícto Familiar con la 

Autoestima y la Autoridad Parental en los estratos 

sociocconómicos bajos? 

Estas y otras interrogantes, nos llevaron a definir el pro

blema tal como lo presentamos en el síguiente capítulo, ín

tentando contestarlo a través de la investigaci6n experi

mental y su conccptualizaci6n teórica. 



CAPITULO V 

METODOLOGIA 

A partir de 1a revisión te6rica que hemos rea1izado y de 1as 

inquietudes que surgieron y nos 1levaron a p1antcar este es

tudio, se presentan a continuación 1os aspectos metodo1ógi

cos de 1a investigación. 

1) PLANTEA.~1IENTO DEL PROBLEMA 

El conflicto familiar es producido en las c1ascs baj.ns, entre 

otras cosas, por la inestabilidad econ6mica. Las tensiones y 

frustraciones son a veces originadas por 1a inseguridad en 1os 

ingresos. Tambi6n e1 bajo monto de 6stos desp1iega 1a necesi

dad de encontrar una descarga de la agresión producida por la 

frustraci6n, lo cual llega a originar una autoridad parental 

r~gida y una minusvai~a que representa 1a baja autoestima 

de 1os miembros Ce 1a fami1ia. 

Bajo estas condiciones emerge el plantcnmicnto del problema, 

debido a que 1a fami1ia constituye un segmento muy importan-
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te de la sociedad, e11a misma se ve fuertemente deterio

rada en 1a media en que Csta situación se extiende; sus 

implicaciones repercuten fuertemente en todos los aspectos 

psicosocia1cs y educativos de la comunidad a que pertenecen. 

ÁLCANCES 

Esta investigación se abocó a estudiar dos aspectos: 

1) Analizar la interre1aci6n entre autoestima, autori

dad parental y conflicto familiar. 

2) La construcci6n de un instrumento confiabilizado 

para su futura validaci6n dirigido a medir e1 carác

ter autoritario de los padres. 

LIMI'l'ACIONES 

En cuantO al instrumento es necesario señalar que solamente 

se presenta su ~onfiabilidad, es decir quedar~a por reali

zarse la validez del mismo. Así corno ta~bién los resulta

dos de la investigación no se generalizan a toda la pob1a

ci6n sino sólo a la clase baja, debido a dificultades de 

cooperaci6n de algunas instituciones educativas para lle

var a cabo la investigació~-

2) OBJETIVOS 

Objetivo General 

a) Analizar y estudiar 1a autoestima, autoridad parentai 

y conf 1icto familiar para m~jorar 1a orientación a 

padres ... 

b) Construir un instrumento c·onfiabi1izado para medir 

el carácter autoritario de los padres. 
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Objetivos Específicos 

a) Medici6n de los conceptos y niveles de autoestima en 

los padres, la aut~ridad parental y el confJ.icto fa

mi1iar. 

b) Analizar los aspectos sociodcmo~r&ficos de la pobla

ci6n estudiada. 

c) Integrar en un instrumento aspectos te6ricos y esta

dísticos ~datos) para su construcci6n en la confia

bilidad. 

PLANTEAMIENTO DE HIPOTESIS 

Hip6tesis Conceptuales 

1) "En las familias conflictivas, la autoestima es baja 

y la autoridad rígida e inmutable". (V. Satir, 1978). 

2) "El car&cter autoritario de los padres, implica la 

dominancia y la sumisi6n y produce conflicto en los 

miembros de la familia". (Ray J. y Jane J.i 1983). 

Hip6tesis de Investigación 

2) 

3) 

Existe re1ación inversamente proporciona1 e~tad~sti

camente significativa entre la autoestima y el carác

ter autoritario parental, esto es: a baja autoestima 

mayor autoritarismo. 

Existe relación directamente. proporciona1 estad~sti

cnmente significativa entre el carácter autoritario 

parental y el conflicto familiar. 

Existe interrclaci6n estadísticamente significativa 

entre 1a autoestima de los padres, c1 cardctcr auto~ 

ritario parental y el conflicto familiar. 
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6) 

7) H7 
1 
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Existen diferencias estaq~sticamente significativas· 

entre e1 carácter autoritario parental y el sexo 

de los padres. 

Existen diferencias estad~sticamente significativas 

entre la autoestima parental con respecto al sexo 

de los padres. 

Existen diferencias"estad~sticamente significativas 

entre la percepci6n.de1 conflicto familiar con res

pecto al sexo de los padres. 

Existe relación estadísticamente significativa en

tre algunos reactivos de la Escala F de California 

y entre algunos de la Escala de Ambiente Familiar 

para la confiabilidad mayor o igual ? a 0.80 

en su construcci6n de un instrumento para la medi

ción del carácter autoritario parental. 

Hipótesis Nulas 

.1) 

2) 

3) 

4) 

H2 
o 

H3 
o 

H4 
o 

No existe relación inversamente proporcional esta~ 
d~sticamente significativa entre la autoestima y 

el carácter autoritario parental, esto es: a baja 

autoestima mayor autoritarismo. 

No existe relación directamente proporcional esta

d~sticamente significativa entre el carácter auto

ritario parental y el conflicto familiar. 

No existe re1aci6n cstad~sticamente significativa 

entre la autoestima de los padres, el carácter auto

ritario parental y el conflicto familiar. 

No existen diferencias estad~sticamente significati

vas entre el car&ctcr autoritario parental y el sexo 

de los padres. 
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6) HG 
o 
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ao existen diferencias estad~sticamente significati

vas entre 1a autoestima parental con respecto a1 

sexo de los pudres. 

No existen diferencias estad~sticamente-significati

vas entre 1a percepci6n del conf1icto familiar con 

respecto al sexo de los podres. 

Existe relaci6n estad~sticamente significativa entre 

algunos reactivos de la Escala F de California y 

algunos reactivos de la Escala de An1bicnte Familiar 

para la confiübi]_j_dad menos (..C) a 0.80 en su construc

ción de un instrumento para 1a medición del carácter 

autoritario parental. 

DEFINICION DE VARIABLES 

Variables Sociodcmográficas: 

Sexo 
Año de nacimiento 

Lugar de nacimi~nt~ 

Naciona1idad 

Escolaridad 

Ocupaci6n actual 

Posici6n socioeconómica 

No. de hijos 

Edad del niño que asiste a la escuela 

Religi6n 

~áriab1es Psicológicas 

Autoestima de los padres 

~Autoridad parenta1 

Conflicto familiar 



Variables Control 

Padres de niños en edad escolar 

Escuela oficia]._ 

DEFINICION COHCEP'I'UAL Y OPERACIOHAL DE LAS VARIABLES 
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Variable lugar de nacimiento establecida en do~ niveles: 

1) Distrito Federal 

2) Interior de la República 

La variab1e esco1aridad se midi6 en l.os siguientes 9 nive

les: 

1) Sin esco1aridad 

2) Primaria incompleta 

3) Primaria completa 

4) Secundaria incompleta 

5) Secundaria completa 

6) Preparatoria incompleta 

7) Preparatoria completa 

8) Carreras universitarias 

9) Carreras técnicas 

La variable ocupación actual se estableció en los siguientes 

n:i..vel.es: 

1) Obreros 

2) Hogar 

3) Técnicos 

4) Profesionales 

·- 5) Educadores 

6) Mil.itares 

7) Empleados 

8) Comerciantes 
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La variable socioec'on6mica se conCcptua1izó a partir de la 

c1asificaci6n dada por BIMSA, 83-84 (Bur6 de Investigaciones 

en Mercadotecnia S.A.) en la cual se establece que para la 

pob1aci6n estudiada, corresponde el nivel socioccon6mico 

bajo mismo que equiva\e a la pcrcepci6n familiar de hasta 

2 a 3 veces e1 salario m~nirno. 

La variable religión fue definida en t6rm~nos de creencia 

y/o práctica. 

La Variable hutoestima 

Conceptualmente Autoestima se define como 1a percepci6n que 

un individuo tiene de s~ mismo, conformada a trav6s de aspec

tos evaluativos y va1orativos de su persona. 

Operacionalmente se define a trav6s de la puntuaci6n obtenida 

en 1a Escala Tennessee de Autoconccpto. 

La Variable Autoridad 

Conceptualmente Autoridad Parental es definida.a través del 

ejercicio de los padres para establecer y mantener las fun

ciones de guia, control, disciplina, reglas, normas y obe

diencia en los hijos. 

Operaciona1rnentc se define a trav6s de la puntuación obteni

da en la Escala F de California. 

La Variable Conflicto Familiar 

Conceptualmente Conflicto Familiar es definido por la expre

si6n antag6nica producto de las diferencias de orgnnizaci6n 

y realizaci6n de valores, metas y/o funciones de la vida fa

miliar a trav6s de la internalizaci6n-cxternalizaci6n del 

monto de agrcsi6n y frustraci6n de sus miembros. 
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Operaciona~mente se define a trav~s de 1a puntuaci6n obte7-

nida en 1a Esca1a de1 Ambiente Fami1iar. 

La variable padres de niños en edad escolar, señala presencia· 

de hijos entre 5 y 12 años de edad. 

Para la variable Escuela Oficial se consideraron todas aque-

11as escue1as que reciben subsidio ~ntegro por parte de 1as 

instituciones gubcrnamcnta1es. 

DELIMITACION TEMPORAL 

La investigaci6n se 11ev6 a cabo de septiembre 1984 a mayo 

de 1985, en su etapa de recopi1aci6n de 1os datos, mediante 

la aplictición de los instrumentos. 

DELIMITACION ESPACIAL 

La invcstigaci6n en su fase de recopi1aci6n de datos se 11e

v6 a cabo en el D.F., en 1a De1egaci6n Migue1 Hida1go; co1o

nias Irrigaci6n y Lomas de Sotelo en las cscue1as: Profesor 

Fausto Bravo G6mez, Escuela Dionisia Zamora, Escue1a Hospi

ta1 Centra1; Escue1a Ejército Mexicano, Escue1a Canadá y 

Escuela Presa Rosa y Don Mart~n. 

TIPO DE ESTUDIO 

Estudio exp1oratorio de campo, cuasi experiementa1 como 1o 

exp1ican Stan1ey y Campbel1 (1979) "Son muchas 1as situacio

nes sociales en que el investigador puede introducir algo 

simi1ar a1 diseño cxpcrimcnta1 en su programaci6n de procc-
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dimientos para la recopilación de datos, (por ejemplo: ei 

cu&ndo y el a qui5n de la medici6n) atinque carezca de con

trol total acerca de la programación de est~mulos experi

mentales, (el cu&ndo y el a quimn de la exp?sici6n) y la 

~apacidad de alcato~izar. 

'l.'IPO DE DISE~O 

Fue un diseño de ·una s•.:>la muestra correlacional. multivaria_. 

do. 

MUES'rREO 

Como ya se mancionó al principio de este cap~tu1o, las difi

cultades para recabar la informaci6n, determinaron que el 
tipo de muestreo utilizado en esta investigación fue un mues

treo no-probabil~stico de juicio y poblaciones móviles para 

las 6 escuelas seleccionadas. No probabi1~stico de juicio 

se refiere al hecho de haber elegido escuelas of icia1es en 

virtud de considerar que en ellas se encontraba pob1aci6n 

caracter~stica mexicana. 

En cuanto al no probabil~stico de poblaciones móviles se 

refiere a que en estas 6 escuelas donde se trabajó se ob

tuvieron las facilidades para la recopilación de los datos. 

Para la selección de las 78 parejas se realizó a trav~s del 

muestreo aleatorio; con objeto de controlar la presencia del 

padre y la madre se 11evó a cabo la construcción del marco 

muestral (N-800) exclusivamente con los niños que reporta

ron v~vir con ambos padres. 

A partir de este ma~co mucstral se sleccíonaron mediante 

n1 proceso de aleatorización a las 78 parejas por medio de 
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1a extracción al azar. 

1) Escuela Profesor Fausto Bravo Gúmez: 12 Parejas 

2) Escuela Dionisia Zamora Pallares: 12 Parejas 

3) Escuela Hospital Central Militar: 18 Parejas 

4) Escuela Ejército Mexicano: 9 Parejas 

5) Escuela Presa Rosa y Don Mart::Ln: 14 Parejas 

6) Escuela Canadá: 13 Parejas 

INS'l'RUMEil'l'OS Y PROCEDI!lIENTO 

Tanto para el padre como para la madre se uti1izaron los 

mismos instrumentos, administrados por ~eparado- riarlao 
previamente la siguiente consigna: "Este es un estudio que 

se realiza en los padres acerca de la educación de los hijos. 
~ .. 

Deseamos saber lo que piensan las personas respecto a &sto. 

Para este fin ustedes fueron escogidos. No tienen necesidad 

de dar sus nombres, ya que este dato no es importante. Es "i"Tn
prescindible sin embargo, que contesten con sinceridad y 

franqueza. 

A) Entrevista Dirigida 

B) Escala F de California (de Sanford, Adorno, Brunswick 

y Levinson) 

C) Escala Tcnnessee de Autoconcepto (de William H. Fitts) 

D) Escala del Ambiente Familiar (de Moos) 

A continuaci6n se describe cada uno de los instrumentos uti

lizados y su forma d~ aplicación. 

A) ENTREVISTA DIRIGIDA 

La entrevista consistió en un encueñ.tro formal. con l.:i. ~adre y 

luego con el padre del niño, llevado a cabo en una oficina de 
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las escuelas. El entrevistador anotaba la información proporcio-

nada con el objeto d~ recabar .los datos, los que integraron 

el cuestionario que se construyó para la entrevista dirigida. 

Nombre del progenitor (se dcj6 a elección d~l entrevistado 

la opción de poner su nombre o de ser anónimo, en el caso de 

q·ue prcfiri..era esta Gltirna, se compuso un sist'?ma de in.:icia1es) 

Sexo 

Fecha de nacimiento (d~a - mes - afio) 

Lugar de origen de padres, abuelos 

Nacionalidad 

Escolaridad 

Ocupación actual 

Posición socioecon6mica 

Número de hijos y edades 

Lugar que ocupa en la familia el niño de esta escuela 

Edad del niño 

Lugar que ocupa el progenitor en su familia de origen 

Religión 

Nombre de la escuela 

La duración de la entrevista era de S0-60 minutos aproximadá
rnente con cada padre, el. mismo tiempo se . u_s6 con cada madre. 

B) ESCALA F DE CALIFORNIA (Adorno, Frenke1-Brunswick, 

Sandford y Levinson, 1950) 

Decidimos usar esta prueba con el objeto de tener una medida 
objetiv·a-de·-·:i:a. ·p-rescncia del nivel de autoridad parenta.1. 

La Escala F de California, en forma de cuestionario se en

tregó a cada padre por separado, despu6s de la entrevista 
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para ser contestada en forma indivi~ual, con una brcvc_exp1i

caci6n de las instrucciones impresas. 

E1 cuestionario que consta de 33 reactivos va acompañado de 

una parte de respuestas a1 1ado de cada rcnctivo, en dicha 

hoja el sujeto debe responder con TA; MA; A; D; MO o TO 

a cada uno de los reactivos que aparecen en el cuestionario 

(ApGndice No. 1). 

Las ~nstrucciones son las siguientes: 

Este estudio tiene como finalidad conocer la opinión públi
ca sobre algunos aspectos sociales. Uos interesa conocer 
las distintas opiniones que usted y otras personas tienen 
sobre las afirmaciones descritas en este folleto. 

E1 valor de este estudio depende de su franqueza y since
ridad al contestar estas afirma~iones. Puede usted sentirse 
libre al contestarla, ya gue este cuestionario no requiere de 
que usted se identifique con su nombre, puede, si así lo pre
fiere, dejarlo anónimo. 

Lea cada concepto con todo cuidado, marc&ndo1o con lo que 
usted piense primero. 

A) Si está totalmente de acuerdo, con 10 que dice, encie-

rre en un c~rculo las letras TA. 

B) Si est:'i usted muy de acu~rdo, pero no total.mente, tlA-

C Si está de acuerdo A. 

D) Si esta totalmente en desacuerdo marque TO-

E) Si est:'i usted muy en desacuerdo, pero no tota1mente, MD. 

F1 Si esta usted en desacuerdo, marque D. 

Le rogamos sea lo m5s s1ncero posible, pues recuerde que en 
~sto e•triba el vnlor de 1a prueba. 

Recuerde: 'l'A MA A D MD TD 
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La Esca1a F de Ca1iforn1a fu6 rca11znd& or1g1nar1amente 

por Adorno, T.W., Frcnkel-Brunsw1k E., Lev1nson D. Y.; 

San. ord R.N., en 1950 para la poblac16n amcr1cnna. El 

objetivo de estos autore:s.I era madi~ 1.n.s tendencias pre

"juiciosas y autoritarias de los sujetos sin qua pare

ciera tener este propósito. 

Rea11zaron 3 escalas para encontrar una cfect1va; la 

Escala 78 con 38 reactivos, luego efectuaron la Escala 

60 con 34 react1vos y por Qlt1mo la Escala 40 y 45"quedan

do conformada de 30 reactivos. 

La Escala F de Ca11fornia fue ~daptada y conformada 

para la poblaci6n mex1cana por Raquel Radosh en 1962, la 

cual se ut111z6 en este estud1o. 

Esta autora sc1eccion6 reactivos de las 3 formas de la 

Escala F americana, aunque principalmente de la tercera: 

la Forma final 40 y 45. Algunas fueron modificadas en 

su redacción para hacerlas más accesibles y otras en el 

terna pero tratando de mantener el mismo sentido. Esta 
escala mexicana se hizo tomando en cuenta la forma de 

pensar del mex1cano. Quedó entonces const1tuida la Es

ca1a F mexicana con 33 reactivos. 

R. Radosh ap11c6 la Escala F a una población del D.F. 

compuesta de 145 sujetos, 72 hombres y 63 mujeres, selec

cionados al azar. Esta pob1aci6n tenía tres diferentes 

clases socio-económicas: baja, mcd1a, alta. 

El proceso estadist1co dió validez a_la prueba, rcpor-



128 

tando ios siguientes resuitados: ia pobiación que par

ticipó en ei estudio acepta ia sumisi6n frente a ia 

furni1ia, usando el pensamiento m5gico como respuesta 

a 1a sumisión ante la ·autoridad y también como respues

ta a 1as necesidades frustradas unidas a una fuerte 

dependencia • A pesar~de esta aceptación en los aspee-

. tos más profundos hay crítica hacia ia estructura fa

rn:i.li3r. 

Igualmente, los resulta.dos mostraron el cl5.si.co machis

mo mexicano, negaci6n dada por ia falta de idcntificaci6n 

mascuiina adecuada como tnmbi6n se obscrv6 ia negación 

y represión hacia la sexualidad y como rcacci6n defen-

siva se castiga a quien ia exprese. Asimismo, se cncon-

tr6 ambivalencia ante la surnisi6n autoritaria, lo cual 

se explica como una forma de reve1i6n ante lo convencio

nal.mente visto como agresor· y como una manera de identi

fiCarse con el agredido. 

Otra información obtenida fué que los varones son menos 

prejuiciosos y autoritarios que 1as mujeres, con 1a edad 

ésto aumenta; aunque en sujetos solteros menos que en ca

sados. A mayor grado de escoiaridad, e1 prejuicio dis

minuye: la ausencia de reiigi6n impiica menos prejuicio 

y tambi6n con ia capacidad econ6mica. 

Aigunos estudios reaiizados en M&xico utiiizaron ia 

Escaia F ndaptada por R. Radosh: en 1970 Arvizú M. in

vcstig6 1Qs ~ctitudcs prcjuiciosas en parejas de novios 

con 60 sujetos del D.F., obtuvo resultados que mostraron 

corrc1acíoncs significativas. 
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En e1 mismo año, ~970, se reporta otro estudio de Gojman 

S. aplicando la misma Escala a un grupo de adolescentes 

del D.F., pertenecientes a la clase sociocconúmica alta. 

Apl.icó otras pruch.:is s·ociométricas y cncontr6 que los 

resultados estadísticos arrojaron índices altos de sig

nificación. 

En 1984, Parderi11a G. ~ti1ii6 esta misma prueba para 

sujetos de zonas rurales, de los estados de Zacatccas, 

San Luis Potosí, Guanajuato, Michoac&n y More1os con el 

fin de compararlos con un grupo de campesinos de Santa 

Rosa XochiacJmás expuesto a la influencia urbana del 

D.F. para un programa de comunicaci6n en Poblaci6n para 

grupos rurales. 

Esta Escala investiga nueve aspectos básicos de la per

sona1idad; a continuaci6n mencionaremos lo que mide ca

·ªª aspecto con los reactivos correspondientes. 

1. CONVENCIONALISMO: Mide la adhesi6n rígida a los 

valores convencionales de dos 

clases: 

1) los val.ores convenciona1es 

de 1a consciencia individuai 

estab1ecida 

2) 1os valores convenc_í~i:i·~1-<iS-.',,c6-

mo exprcsi6n 'de la aé't:ltú:d. 
social, en una identif~caci6n 

tempora1 y con posib~lidad de 

cambiarla. 



130 

Los reactivos de esta &rea son: 

1. La obediencia y el respeto a la autoridad son las 

virtudes más importantes que deben aprender los 

niños. 

3. Se debe evitar hacer a otros cosas en público 

que parezcan equivocadas, aunque uno sepa 

tán bien. 

que es-

14. Los que no asisten con regularidad a los serv~cios 

religiosos, difícilmente, llevan una vida construc

tiva. 

4. El patriotismo y la lealtad son los requisitos más 

importantes de un buen ciudadano. 

8. Hay_ ciertas actividades qué la mujer no deber~a 
realizar para no perder la femineidad como son el 

fumar, el ~studiar carreras, etc. 

15. Una persona decente no se puede llevar bien con una 

persona mal educada. 

20. Es correcto que cada persona piense que su familia 

es mejor que cualquier otra. 

26. No es necesario seguir todas las costumbres que la 

iglesia exige. 

31. Si la gente trabajar m~s y platicara menos, le ir~a 

mejor a todo el mundo. 
32. Los hombres, de negocios y manufactureros son ~ucho 

más importantes para la sociedad qu~ los artistas y 

los profesores. 



2. SUMISION AUTORITARIA: 

Los reactivos son: 

l.31 

Mide l.a actitud y necesidad 

de someterse a 1ns autori

dades externas con 1a sub

yacente hostilidad y temor 

interno. 

l.. La obedi·encia y el respeto a la autoridad son las 

virtudes más importantes que deben aprender 1os 

niños. 

4. El patriotismo y la lealtad son los requisitos 

más importantes de un buen ciudadano. 

5. La ciencia tiene su lugar, pero hay cosas muy impor

tantes que jamds podrán ser conocidas por c1 hombre. 

20. Es ~orrecto que cada persona piense que su fami1ia 

es mejor que cual.quier otra. 

25. Lo que este país necesita más que cducaci6n, progra

mas y p1anes, son 1~dercs en los cual.es pueda la 

gente poner su f6. 

29. Lo esencial para 1ograr un buen trabajo, es que 

nuestros maestros y jefes nos digan exactamente cómo 

debe de hacerse. 

3. AGRESION AUTORITARIA: 

Los reactivos son: 

Mide 1a tendencia de casti

ga~ condenar y reChazar a 

los que viol.an los valores 

convencional.es. 

8. Hay ciertas actividades que la mujer no deber~a 

rea1izar para no perder la femineidad como son: 

e1 fumar, c1 estudiar carreras, etc. 

9. Estamos gastando mucho dinero en componer a los cri

minal.es y en la educación de gente incapacitada. 



10. La religión debe aceptarse sin objetar ninguno 

de sus mandatos. 
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13. La implantación de 1a pena de muerte darra grandes 

beneficios Raciales a1 pars. 

14. Los que no asisten con regularidad a los servicios 

rc1igiosos, dif~cilrnente llevan una vida constructi

va. 
15. Una persona decente no se puede llevar bien con una 

persona mal educada. 

17. Lo que la juventud necesita m5s, es uria disciplina 

estricta, determinación y voluntad de trabajar y 

luchar por su familia y su pars. 

23. Se puede decir q•1e no hay nada mSs vil que una per-

sona que no sienta un gran amor, gratitud y respe

to por sus padres. 

27. Los delitos sexuales como la violación y corrupci6n 

de menores, merecen castigos peores que la carcel. 

31. Si la gente trabajara m&s y platicara menos, le 

irra mejor a todo el mundo. 

33. Los "afeminados" no son mejores que los criminales 

y debcr~an ser castigados severamente. 

4. OPOSICION PARA LA INTROSPECCION: Mide la oposición a 
lo suojetivo,la per

nona teme a sus ver

dad eros sentimientos 

ya que pueden sacarlo 

fuera de control. 

Los reactivos son: 

11. Cuando una parsona tiene un problema o preocupación, 

es mejor para ella mantenerse ocupada en cosas agra

dables, que pensar en lo que le pasa. 
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16. Actua1mente 1a gente se est~ metiendo en asuntos 

que deberían permanecer privados. 

28. Los 1ibros y los cines no deberían ocuparse tanto 

de los aspectos tristes de 1a vida, sino de a~gu

mentos m5s entretenidos. 

31. Si la gente trabajara m5s y platicara inenos, 1e 

ir~ü mejor a todo el mundo. 

32. Los hombres, de negocios y manufactureros son mu

cho m&s importantes para la sociedad que 1os artis

tas y 1os profesores. 

s. SUPERTICION Y ESTEREOTIPIA: 

Los reactivos son:-~ 

Mide 1a disposici6n para 

pensar en términos r~gi

dos, la creencia en 1o 

místico de1 individuo. 

S. La ciencia tiene su 1ugar, pero hay cosas muy impor

tantes que jamás podrán ser conocidas por e1 hombre. 

7. A1gún día un terremoto o un diluvio terminará con 

todas 1as guerras o problemas sociales. 

10. La re1igi6n debe aceptarse sin objetar ninguno de sus 

mandatos. 

19. A1gunas veces las qraciones a Dios tienen respuestas. 

24. Las gentes pueden dividirse en dos c1ases: 1os fuertes 

y los débiles. 

COMPLEJO DE PODER: Mide 1a preocupaci6n por 

la "dominaci6n-sumisi6n", 

por el "débil-fuerte". 

Identif ic~ci6n con las 

figuras que representan 

el poder, 1a fuerza y la 

rudeza. 
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Los reactivos son: 

2. Ninguna dificultad o debilidad nos puede detener si 

tenemos suficiente voluntad. 

17. Lo que la juventud necesita más, es una disciplina 

estricta, determinaci6n y voluntad de trabajar y 

luchar por su familia y su país. 

22. Un insulto a nuestro honor siempre debe ser castigado. 

24. Las gentes pueden dividirse en dos clases: los fuer
tes y los débiles. 

25. Lo que este país necesita más que educación, p~ogra

mas y planes, son líderes en los cuales pueda la gen

te poner su :Eé. 

7. DES'rRUCTIVIDAD Y CINISMO: 

Los reactivos son: 

Mide la hostilidad gene

ralizada, el envileci

miento y difamación de 

lo humano. 

13. La implantación de la pena de muerte daría gran

des beneficios sociales al país. 

30. Cuando hay demasiada intimidad, se producen proble

mas. 

8. PROYECCION: 

Los reactivos son: 

Mide la proyección hacia 

el exterior de sentimien

tos, emociones o impu1sos 

inconscientes. 

G. Cualquier grupo o movimiento social que contenga mu

chos extranjeros_, debería ser visto como sospechoso y 

~e ser posible debería ser vigilado por servicios 

secrCtos. 



9. SEXUJ\LIDJ\D: 

Los reactivos son: 
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Mide e1 Gnfasis exa

gerado en los temas 

sexuales. Hay iden

tificación con las 

autorid~des para cas

tigar a los ofensores 

sexuales, el sujeto 

reprime los impulsos 

sexuales. 

12. E1 1ibertinajc sexual en la vieja Roma no fué nada 

comparado con el que actualmente existe. 

27. Los de1itos sexuales corno la vio1aci6n y corrupción 

de menores, merecen castigos peores que 1a carce1. 

33. Los ºafeminados" no son m·ejores que l.os criinina1es 

y dcber~an ser castigados severamente. 

El método para calificar la Escala F es 1a siguiente: 1os 

33 reactivos se pueden responder en una escala continua 

de 1 a 7, desde tota1mente en desacuerdo a tota1mente de 

acuerdo. 

Cada una de las calificaciones corresponde a cada una de 

las siguientes posibilidades: 

Totalmente en desacuerdo 

Muy en desacuerdo 

En desacuerdo 

No contcst6 

De acuerdo 

t-lU~" de .:i.cucrdo 

Totalmente de acuerdo 

{TD) 

{MD) 

{D ) 

{A ) 

{MA) 

{TA) 

Se ca1:ifica: 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 
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C) LA ESCALA TENNESSEE DE AUTOCONCEPTO (Wi11iam H. Fitts, 

1965) 

Se usó esta Esca1a con e1 objeto de tener una medida obje

tiva de1 nive1 de autoestima de 1os padres~ 

La Esca1a Tennessee de Au~oconcepto, en forma de cues

tionario, se entregó a cada padre por separado, para ser 

contestada individualmente con una exp1icaci6n impresa de 

1as instrucciones. 

E1 fo11cto de la Esca1a consta de 100 proposiciones y va 

acompañada de una hoja de contcst~ciones, en dicha hoja 

e1 sujeto debe responder en una csca1a de 1 a 5, 1o que 

imp1ica: Comp1etamente fa1so: 1; Casi totalmente fa1so: 2; 

parte falso y parte verdadero: 3; casi totalmente verdade

r~: 4 y tota1mente verdadero: 5; para cada reactivo de 1a 

Escala. (Apéndice No. 2) 

Las instrucciones son 1as siguientes: 

En este folleto usted encontrará una serie de afirmacio

nes en las cuales 1a persona se describe a sí mismo, ta1 

como se ve. Lea cada afirmaci6n cuidadosamente y 1uego 

escoja una de las 5 opciones, 1a que más indique cómo us

ted se ve a usted mismo. 

·En 1a hoja de respuestas, encierre en un círculo e1 núme

ro de 1a respuesta que usted escogió. No es necesario que 

.. escriba su nombre, puede dejarlo an6nimo si. as~ lo desea.· 

Es importante para 1a va1idéz de este estudio su franqueza 

y sinceridad a1 contestar las afirmac~oncs. 



Las respuestas indican: 

Compl.ctamente 
Fal.so 

1 

Casi total.mente 
verdadero 

4 

Casi total.mente 
Fa l. so 

2 

'.I'otal.mente 
verdadero 

5 
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Parte falso y 
parte verdadero 

3 

Esta escal.a se ha reproducido al. pié de>cada página a fin 

de ayudarl.e a recordar. 

Pase a la página siguiente cuando.haya comprendido clara

mente l.as instrucciones. 

La Escal.a Tennessee de Autoconcepto ha sido adaptada a 1a 

versión castellana por Blanca M. de Alvarez y Guido A. 

Barrientos en 1969; distribuido por el. Instituto Intera

mericano de Estudios Psicológicos y Sociales de Chihuahua, 

Méxic6. Hecha esta Escal.a con arregl.o especial. de Counsel.or 

Recordings and Tests, Nashvil.l.e, U.S.A. Para esta adapta

ción se us6 el mismo proceso realizado por la Escala ori

ginal americana. 

La Escala Tennessee fué realizada por primera vez por 

Wil.l.iam H. Fitts en l.965 para 1a pobl.aci6n americana. El. 

autor comenz6 a desarro1l.ar l.a Escal.a en l.955 en el. Dopar-

tamento de Sal.ud Mental. de Tenncssee. El. conjunto origi-

nal de los reactivos se derivaron de otras medidas de 

autoconcepto, de las de Balcster (1956), Engcl (1956) y 

Tayl.or (1953). Otros reactivos fueron cxtra1dos de las 

autodcscripciones de pacientes y de sujetos sanos. Esta 

escala inicial tcn~a 90 reactivos, divididos en partes i-



gua1es en descripciones negativas y positivas, más 10 

reactivos que comprenden la Escala de·Autocr~tica. 
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Más tarde, .se pidió a psicólogos cl~nicos que juzgaran y 

c1asificaran los reactivos. Se dejaron s61o los rcac-

tivos que coincidieron con los juicios. Algunos rcacti-

vos, como por ejemplo los que apare~en en e1 punteo de 

Autocr~tica, fueron tomados del M.M.P.I. (Escala L del 

inventario Minncssota rnultifac~tico de la Personalidad) 

{1951). Se hicieron correlaciones con otras Escalas pa-

ra corroborar la validmz del instrumento, obteni&ndose 

correlaciones significativas. 

Wi11iam H. Fitts, creó esta E~cala con el objeto de te

ner un instrumento que describa la autoimágen en un con-

cepto mu1tidimensiona1 püra atar lazos entre las investiga

ciones experimentales y el trabajo cl~nico. Dice este au

tor que la im~gen que un individuo tiene des~ mismo~es 

de gran influencia en su comportamiento y está directa

mente relacionada a su personalidad y al estado de su sa

lud mental. 

La Esca1a puede usarse para una variedad de prop6sitos: 

en la consulta psicológ~ca, evaluación y diagn6stico cl~

nico, investigaci6n en 1as ciencias dc1 comportamiento, 

selección de personal, etc. 

La Esca1a actua1 consiste de 100 enuncindos autodescripti

vos que el sujeto usa para expresar la im&gcn que tiene de 

s~ mismo. La Escal3 es autoaplicable y puede admin~strar

se a sujetos que puedan 1eer. Es apl~cable no s61o a per-
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sanas bien ajustadas sirio tu.mbitSn· a pacientes psiquiátricos. 

La Esca1a está disponib1e en dos formas: la forma para 

Consulta Psicológica y la forma Clínica; con las dos for

mas se usa el n1ismo libreto y los mismos reactivos. La 

diferencia estriba en la calificación y en el sistema de 

perfiles. Para este estudio se us6 la Forma para Consulta 

Psicológica. 

Existen l,350 artículos en los que se usa la Escala Tennessee 

de Autoconcepto. Abarcan desde el estudio de la autoesti-

ma en el adolescente hasta la ancianidad; en pacientes hos

pitalizados; en personas que no presentan rasgos patológi

cos, en estudiantes, delincuentes, etc., 6stos se encuen

tran publicados en la Bibliografía de Estudios de inves

tigaci6n, 1980 (Western Psychological Services). 

En México encontramos los estudios realizados por Alvarez 

B. {1965) que investiga los efectos de los gr_upos de orin

taci6n en el autoconcepto en j6venes estudiantes y el 

de la misma autora en 1969 sobre el autoconcepto de gru

pos de sujetos normales y delincuentes. 

En el afio 1980, el estudio de Henze García sobre e~~auto

concepto de un grupo de adolescentes y en 19.85·._ o_tr_? e~

tudio sobre la autoestima de adolescentes drogadictos en 

función de sus relaciones familiares, tesis de Kaiser s. 
y Ramus M. 

Esta Escala investiga diferentes aspectos de la person.a-
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lidad, divididos para su forma de calificación en colum

nas e hileras, 6stas conforman los punteos que represen

tan un área del autoconcepto como por ejemplo: Self f~

sico, Self familiar, identidad, etc. A continuación ve

remos el significado de los punteos y que mide cada uno 

en su Forma de Consulta Psicológica, tal como fué utili-

zado en este estudio. 

vos correspondientes. 

Tc::t.mbién mencionaremos l.os reacti-

A) PUNTEO DE AUTOCRITICA (SC) 

Los punteos excesivamente altos, (generalmente arriba de 

percentil 99) son.punteos anormales y no obtenidos sola

mente por personas muy perturbadas como esquizofr&nicos, 

paran6icos, que como grupo tienen muchos punteos extre

mos tanto altos como bajos. 

Los reactivos de esta área son: 

91. Algunas veces d~go falsedades. 

92. De vez en cuando pienso en cosas tan malas que 

no pueden mencionarse. 

93. En ocasiones me enojo. 

94. Algunas veces, cuando no· me siento bien, estoy de 

mal humor. 

95. Algunas de las personas que conozco me ~a~n mal. 

96. Algunas veces me gusta el chisme. 

97. De ve~ _en.cuan~~. me dan risa los é~istes c~l.orados. 

98. Algunas veces me dan ganas de decir malas palabras. 

99. Prefiero ganar en los juegos. 

100. En ocasiones dujo para mafiana lo que deber~a hacer 

hoy. 
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B. PUNTEOS POSITIVOS (P) 

Estos punteos se derivan directamente de un esquema de ca-

1ificaci6n feno~enol6gica. De un n6mero muy grande de 

afirmaciones autodescriptivas, las afirmaciones parecen 

~omunicar tres mensajes primarios: (1) Esto es lo que yo 

soy, (2) 

que soy; 

Esto es como yo me 

(3) Este es lo que 

siento conmigo mismo, 

yo hago. Con base en 

por lo 

estos 

tres tipos de afirmaciones se formaron las tres categor~as 

horizont~1cs. Aparecen en la hoja de contestación como 

Hiler l, Hilera 2, Hilera 3, y en adelante se hará ·refe-

rencia a 6stas con dichos nombres. Los punteos de lüs 

hi1eras incluyen tres subpunteos que cuando se suman cons-

tituyen el punteo positivo total P. Estos punteos rcprc-

sentan un marco interno de referencia dentro del cual el 

individuo se describe de si mis~o constituyendo el punteo 

positivo total P. 

1. Punteo total P. Este es el punteo que puede conside-

rarse por sí solo como el más importante en la forma 

de consulta psicológica. Refleja el nivel total de 

autoestima. Las personas con punteos altos tienden 

a estar contentos consigo mismos, se sienten que va

len, tienen confianza en si mismos y actúan de acuer

do con esta imagen. Las personas con punteos bajos 

dudan de su propio valer, se ven a s! mimnos como in

deseables, con frecuencia se sienten llenos de ansie

dad, deprimidos e infelices; tienen poca fé y con-

fianza en sí mismos. Los punteos excesivamente altos, 

(generalmente arriba de pcrccntil 99) son punteos a

.normales y no obtenidos solamente por personas muy 

perturbadas como esquizofrénicos, paran6icos, que 

como grupo tienen muchos punteos extremos tanto a1-

tos como bajos. 
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2. Hilera L. Punteo P.- Identidad. Estos son los reac

tivos de "lo que yo soy". Aqu~ el individuo descri

be su identidad básica, 1o que él es, basado en co

mo él se ve. 

~os reactivos son: 

1. 

2. 
3. 

4. 

s. 
6. 

19. 

20. 

21. 
22. 

23. 

24. 

37. 
38. 

39. 

40. 

41. 

42. 

SS. 

S6. 

57. 

58. 

59. 

60. 

Gozo de buena salud. 

Me agrada estar siempre arreglado(aj y pulcro(a). 

Son una persona atractiva. 

Estoy lleno(a) de achaques. 

Me considero una persona muy desarreglada. 

Soy 

Soy 

Soy 

Soy 

una 

una 

una 

una 

persona 

persona 

persona 

persona 

enferma. 

decente. 

muy religiosa. 

honrada. 

Soy un fracaso en mi conducta moral. 

Soy una persona mala. 

Soy una persona moralmente débil. 

Soy una persona alegre. 
Tengo mucho dominio sobre mí mismo(a). 

Soy una persona calmada y tranqui1a. 

Soy una persona detestable. 

Soy un "don nadie". 

Me estoy volviendo loco(a). 

Mi familia siempre me ayudaría en cualquier problema. 

Soy importante para mis amigos y para mi familia. 

Pertenezco a una familia feliz. 

Mi familia no me quiere. 

~is amigos no confían en mí. 

Siento que mis familiares me tienen desconfianza. 



73. Soy una persona amigabl.e. 

74. Soy popul.ar con personas del. sexo femenino. 

75. Soy popul.ar con personas del. sexo mascul.ino. 

76. Estoy disgustado(a~ con todo el. mundo. 

77 .. Lo que l"lacen otras gentes no 1ne i.ntcrcs.:i .. 

78. Es dif~cil. entablar amistad conmigo. 

3. Hi1era 2 .. Punteo P-Autosntisfacción. Este punteo 

viene de los reactivos con 1os que el individuo 

describe. como se siente acerca del Y2. que é1 per

cibe. En general. este punteo refleja el nivel. 

de autosatisfacci6n o autoaceptaci6n .. 

Los reactivos son: 

7. No soy ni muy gordo(a) ni muy f1aco(a}. 

8. No soy ni muy a1to(a) ni muy bajo(a). 

9.. Me agrada mi apariencia física. 

10. No me siento tan bien como debiera. 

11. Hay partes de mi cuerpo que no me agradan. 

12 .. Deber~a ser m5s atractivo(a) para con personas 

del. sexo opuesto. 

25. Estoy satisfecho con mi conducta moral.. 

26. Estoy satisfecho con mi vida re1igiosa. 

27. Estoy satisfccho(a} de mis relaciones con Dios. 

28 .. Quisiera ser más digno(a) de confianza .. 

29. Deber~a asistir más a menudo a .la Iglesia. 

3~- Debcr~a mentir menos. 
43. Estoy satisfccho(a) de 1o que soy. 

44. Estoy satisfcchoia) con mi intc1igcncia. 

4 5 .. Mi co1nportomicnto hacia otr¿::.s personas es precisa

mente corno dcbcr~a ser. 

1.43 
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46. Me ~ustar~a ser una persona distinta. 

47. Me desprecio a m~ mismo{a). 

48. Quisiera no darme por vencido {a) tan fáci1mente. · 

61. Estoy satisfecho{a) con mis re1aciones familiares. 

62. 'l"rato a Jnis padres tan bien como debiera (Use tiempo 

pasado si los padres no viven) . 

63. Muestro tanta comprensión a mis familiares corno 

debiera. 

64. Me afecta mucho lo gue dice mi familia. 

65. Deber~a depositar mayor confianza en mi familia. 

66. Deber~a amar rn5s a mis familiares. 

79. Soy tan sociable como quiero ser. 

80. Estoy satisfccho{a) con mi manera de tratar a la gente. 

81. Trato de agradar a los demás pero no me excedo. 

82. Dcber~a ser m5s cort&s con los dem5s. 

83 ... Soy .un fracaso en rn:is relaci.ones socia1-es. 

84. Debería lle~arme mejor con otras personas. 

4. Hilera 3 Punteo P-Comportamiento. Este punteo se de

riva de los reactivos gue dicen "~sto es lo gue yo 

hago" o "esta es la forma en gue actüo". Por lo tan-

to este punteo mide la percepción gue el individuo 

tiene de su comportamiento y de la forma en gue é1 

funcíona. 

Los reactivos son: 

13. Me cuido bien f~sicamente. 
14. Me "siento bien la mayor parte del tiempo. 

15. Trato de ser cuidadoso(a) con mi apariencia. 

16. Soy malo(a) para el deporte y los juegos. 

17. Con frecuencia soy muy torpe. 

18. Duermo mal. 
31. Mi religión es parte de mi vida diaria. 
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32. La mayoría de 1as veces hago lo que es debido. 

33. Trato de cambiar cuando s& que estoy haciendo algo 

que no debo. 

34. A veces me valgo de medios injustos p~ra salir ade-

lante. 

35. En algunas ocasiones hago cosas muy malas. 

36. Me es difícil comportarme en forma correcta. 

49. Puedo cuidarme siempre en cualquier situación. 

so. 
51. 

52. 

53. 

54. 

67. 

68. 

Resuelvo mis problemas con facilidad. 

Acepto mis faltas sin enojarme. 

Con frecuencia cambio de opil1ión ... 

Hago cosas sin haberlas pensado bien. 

Trato de no enfrentar mis problemas. 

Trato de ser justo(a) con mis amigos y familiares. 

Hago el trabajo que me corresponde en casa. 

69. Me intereso sinceramente por mi familia. 

70. Rifio con mis familiares. 

·71. Siempre cedo a las exigencias de mi5 padres. 

72. No me comporto en la forma que desea mi familia. 

85. Trato de comprender el punto de vista de los demás. 

86. Encuentro buenas cualidades en toda la gente que 

conozco. 

87. Me 1levo bien con los demás. 

88. Me siento inc6modo(a) cuando estoy con otras personas. 

89. Me es difícil perdonar. 

90 ... Me cuesta trabajo entablar conversaci6n con extraños. 

S. Colúinna A-Self Físico. Aquí el individuo presenta su 

visi6n de su cuerpo, estüdo de salud, apar_iencia físi

·ca, habilidades y sexualidad. 
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Los reactivos son: 

1. Gozo de buena sa1ud. 

2. Me agrada estar siempre arrcg1ado(a} y pu1cro(a}~ 

3. Soy una persona atractiva. 

4. Estoy llcno(a) de ~chagues. 

5. Me considero una persona muy desarreglada. 

6. Soy una persona enferma. 

7. No soy ni muy gordo(a) ni muy flaco(a}. 

8. No soy ni muy alto(a) ni muy bajo(a} 

9. Me agrada mi apariehcia f~sica. 

10. No me siento tan bien corno debiera. 

11. Hay partes de mi cuerpo gue no me agradan. 

12. Debería ser mSs atractivo(a} para las personas 
del sexo opuesto. 

13. Me cuido bien fí'sicamen.te. 

14. Me siento bien la mayor parte del tiempo. 

15. Trato de ser cuidadoso(a} con mi apariencia. 

16. Soy malo(a) para el deporte y los juegos. 

17. Con frecuencia soy muy torpe. 

18. Duermo mal. 

6. Columna B-Self Etico-Mora1. Este punteo describe el 

yo desde un marco de referencia ético-mora1-re1aciones 

con Dios y sentimientos de ser una persona "buena o 

mala" y satisfacción en la religión o con la falta de 

ésta. 

Los reactivos·son: 

19. Soy una persona decente. 

20. Soy una persona religiosa. 

21. Soy una persona honrada. 
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22. Soy. un fracaso en mi conducta moral. 

23. Soy una persona mala. 

24. Soy una persona moralmente débil. 

25. Estoy satisfecho con mi conducta moral. 

26. Estoy satisfecho con mi vida religiosa. 

27. Estoy satisfecho(a) de mis relaciones con Dios. 

28. Quisiera ser rnSs digno(a) de confianza. 

29. Debería asiMtir m~s a menudo a la Iglesia. 

30. Debería mentir menos. 

31. Mi religi6n es parte de mi vida diaria. 
32. La mayoría de las veces hago lo que es debido. 

33. Trato de cambiar cuando s& que estoy haciendo algo 

que no debo. 

34. A veces me valgo de medios injustos para sa1ir 

adelante. 

35. En algunas ocasiones hago cosas muy malas. 

36. Me es difícil comportarme en forma correcta. 

7. Columna C-Self Personal. Este punteo refleja el sen-

tido de valer personal que tiene el individuo de sí 

mismo, el grado en el que se siente adecuado como per

sona, y su evaluación de sí mismo, aparte de la per

cepción de su cuerpo y de sus relaciones con los dem&s. 

Los reactivos son: 

37. Soy una persona alegre. 

38. Tengo mucho dominio sobre mí mismo(a). 

39. Soy una persona calmada y tranquila. 

40. Soy una persona detestable. 

41. Son un "don nadie". 

42. Me estoy volviendo loco(a). 

43. Estoy satisfecho(n) de lo que soy. 

44. Estoy satisfecho(a) con mi inteligencia. 



45. Mi comportamiento hacia otras personas es preci~ 

samente como debería ser. 

46. Me gustaría ser una persona distinta. 

47. Me desprecio a mí mismo{a). 

48. Quisiera no darme por vencido{a) tan fa"ci~mente. 
49. Puedo cuidarme siempre en cua1quier situaci6n. 

SO. Resuelvo mis problemas con facilidad. 

S1. 

S2. 

S3. 

S4. 

Acepto mis faltas sin enojarme. 

Con frecuencia cnmbio de opini6n. 

Hago cosas sin haberlas pensado bien. 

Trato de no enfrentar mis problemas. 
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8. Columna D-Self Familiar. Este punteo refleja 1os sen~ 

timicntos propios de valer persona1 y de efectividad 

en 1~s relaciones familiares. Se refiere a 1a percep

ción de sí mismo en re1aci6n con los miembros más cer

canos de1 círculo familiar. 

SS. Mi familia siempre me ayudaría en cualquier problema. 

56. 

57. 

58. 

59-

60. 

61-

Soy importante para mis amigos y para mi familia. 

Pertenezco a una familia felíz. 

Mi familia no me quiere. 

Mis amigos no confían en m~. 

Siento que mis familiares me tienen desconfianza. 

Estoy satisfecho(a) con mis relaciones familiares. 

62~ Trato a mis padres tan bien como debiera {Use tiempo 

pasado si los padres no viven) • 

63. Muestro tanta comprensión a mis familiares como de-

biera. 

64. Me afecta mucho lo que dice mi familia. 

65. Debería depositar mayor confianza en mi familia. 

66. Debería amar rnSs a mis familiares. 

67. Trato de ser justo{a) con mis amigos y familiares. 

68. Hago e1 t"rabajo que me corresponde en casa. 
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69. Me intereso sinceraMente por mi familia. 

7~. 

71. 

72. 

9. 

73. 

74. 

75. 

76. 

77. 

78. 

79. 

80. 

Riño con mis familiares. 

Siempre cedo a las exigencias de mis padres. 

No me comporto en la forma que desea fui farni1ia. 

Columna E-Se1f Social. Este es otro aspecto de percep

ci6n de la categoría de relación con los demás. Re

f1eja los sentimientos de la persona sobre su forma 

de relacionarse con 1ns personas en general. 

Soy una persona amigable. 

Soy popular con personas del sexo femenino. 

Soy popular con personas del sexo masculino. 

Estoy disgustado(a) con todo el mundo. 

Lo ·que hacen otras gentes no me interesa. 

Es difícil entablar amistad conmigo. 

Soy tan s0ciab1c como q~iero ser. 

Estoy satisfecho(a) con mi manera de tratar a la 

gente. 

81. Trato de agradar a los demás pero no me excedo. 

82. 

83. 

84. 

as. 

Debería ser más cortés con los demás. 

Soy un fracaso en mis relaciones sociales. 

Deber~a llevarme mejor con otras personas. 

Trato de comprender e1 punto de vista de los demás. 

86. Encuentro buenas cualidades en toda la gente que 

conozco. 

87. Me~1evo bien con los demás. 

88. Me siento inc6modo(a) cuando estoy con otras personas. 

89. Me es difícil perdonar. 

90. Me cuesta trabajo entablar conversaci6n con extrafios. 
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C) PUNTEOS DE VARIABILIDAD (V} 

Los punteos de var1ab1l1dad proporc1onan una rned1da senc~-

1la de la var1ab111dad o 1ncons1stenc1a de una &rea de 

autoperccpc16n a otra. Punteos altos 1nd1can que el suje

~o es.muy var1able en este a~pecto, m1entras que los pun

teos bajos indican una variabilidad baja que puede consi

derarse como rigidez si es extremadamente baja. 

1. (V} Total 

Este punteo representa el total de var1ab11~dad entre to-

dos los punteos. Un punteo alto significa que el concepto 

que la persona tiene de si 1nisma varía 1nucho de un área 

a otra lo que refleja poca unidad o integración. Las per

sonas que registran alta puntuación tienden a encasillar 

deter1ninadas áreas de la autoim.agen y a verlas corno rea

lidades separadas del resto del yo. Personas bien equi

l1bradas generalmente obt1encn una puntuac16n 1nfer~or a 

la media pero arriba del primer percentil. 

2. Columna (V} Total 

Esta puntuación mide y resume las variaciones dentro de 

las columnas. 

3. H11era (V) Total 

Esta puntuaci6n representa 1a suma de 1as vaz~acione~ a tra

vés de las diferentes hileras. 

D} PUNTEO DE DISTRIBUCION 

El punteo.de d1str1buc16n "D""representa la suma que el 

ind1viduo obt1ene en la d1str1buc16n de sus respuestas a 

través de las c1nco opciones que se le pres;,,ntan al con-



testar 1os reactivos de·1a Escala" 

El m&todo para calificar la Escala Tennessee de Auto

concepto es la siguiente: los 100 rcactiv~s se pueden 

responder en una escala continua de 1 a 5 donde 1 re

·Presenta: Cotnplctamente Falso; 2 es Casi Totalmente 

Falso: 3, Parte Falso y Parte Verdadero; 4, Casi To

talmente Verdadero y 5 es Totalmente Verdadero. 

Se suman las calificaciones dadas por el sujeto. En 
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primer lugar 

cada Hilera. 

se suman cada Columna por separado, luego 

El total de las Hileras y el total de 

las Columnas dan el Total Positivo, calificación que 

corresponde a la Autoestima; am.bas deben coincidir en 

el nún1ero de calificaci6n, de lo contrario muestran un 

error hecho en la suma. El puntaje del Punteo de Auto-

er~tica (SC) e~ independiente a esta suma. Son tambi6n 

independientes las sumas de los Punteos de Variabilidad, 

tanto las Columnas como las Hileras de Variabilidad. 

Los puntajes de las sumas de la Distribuci6n de respues~ 

tas son tambi6n independientes del puntaje de Autoes~i

ma, aunque todas estas sumas indcpcndicntes·para compro

bar la consistencia o la disparidad entr~ las diferentes 

áreas del autoconcepto, como también para observar 1a 

veracidad de las respuestas del entrevistado. 



152 

D) ESCALA DEL 1\MBIENTE FAMILIAR {Moos R. y Moos.B., 1981) 

Decidimos uti1izar esta esc~1a.para obtener una medida ob

jetiva de1 grado de conf1icto fami1iar percibido a través 
de cada uno de 1os padres. 

La Esca1a del Ambiente Familiar, en forma de cuestionario, 

se entrcg6 a cada uno de 1os padres por separado para ser 

contestada en form~ individual con la exp~icaci6n impresa 

de 1as instrucciones. 

E1 cuestionario consta de 90 reactivos, acompafiado de un~ 

hoja de respuestas, en 1a cua1 e1 sujeto debe responder 

con V o F a cada uno ae los reactivos que aparecen en el 

cuestionario. {Apéndice No. 3). 

Las instrucciones son las siguientes: 

En 1as siguientes hojas hay 90 afirmaciones acerca de 1a 

fami1ia. Usted debe decidir cua1es de estas afirmaciones 

son verdad en su fami1ia y cua1es son fa1sas: 

Verdadero - Ponga un c~rcu1o en 1a V cuando pien
se que la afirmación es verdadera o 

casi verdadera acerca de su familia. 

Fa1sa Ponga un c~rcu1o en 1a F cuando pien

se que 1a af irmaci6n es ~ o casi 

Fa1sa en su fami1ia. 

Quiz& piense que algunas de las afirmaciones son verdader.as 
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para a1gunos miembros de su fami1ia y falsas para otros. 

Ponga un circulo en la V si la afirmaci6n es verdadera para 

la mayor parte de los miembros. Ponga un circulo en la F 

si la afirmaci6n es falsa para la mayor parte de los miem

bros. Si 1os miembros se encuentran igualmente divididos, 

decida cuál es su impresi6n general y conteste de acuerdo. 

con e11a. 

Recuerde que quisieramos saber 1o que su familia le parece 

a usted. Por lo tanto, no trate de pensar o imaginar la 

forma en que otras personas ven a su familia, sino anote 

su propia impresión general sobre su familia en cada af ir

maci6n. 

La Escala del Ambiente Familiar, fué realizada originaria

mente por Moss R. y Moas B., en 1981 para la poblaci6n ame

ricana. El o~jetivo de estos autores fué el de encontrar 

una escala que midiera el ambie~te familiar en ~res &reas 

de medición: 

1) Arca de Relaciones que se mide a través de las sub-

escalas: Cohcsi6n, Expresi6n y Conflicto. Estas 

subescalas evalúan el nivel de compromiso, ayuda y 

apoyo de los miembros de la familia, el grado en el 

cual los miembros actGan abiertamente y expresan la 

cantidad de enojo, agresión y conflicto expresado 

entre los miembros de la familia. 

2) Arca de Desarrollo Personal, se mide con las subcs

calas de Independencia, Oricntaci6n Recreativa Actí

va y Enfasis Moral-Religioso. Estas esca1as evalQan 
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e1 nive1 en que los miembros·de 1a familia son: auto

suficientcs, afirmativos y toman sus propias decisio

nes; e1 grado en e1 cua1 las actividades 1abora1es e 

intelectuales se ven orientadas a1 logro o 1a compe

tencia, interés en actividades sociales y culturales 

y en ~nfasis en aspectos y valores éticos y religio

sos. 

3i Arca de Mantenimiento del Sistema, se mide por 1a sub-

escala de Organizaci6n y Control. Estas subescalas 

eva1üan el grado de organizaciGn y estructura para 

realizar las actividades de la familia y el grado, 

se usan las reglas para el funcionamiento de la vida 

familiar. 

La escala tiene tres formas: 

1--

2--

3.-

La Forma Real (Forma R) que mide las percepciones de 

1os ambientes de la familia Nuclear 

La Forma Idea1 (Forma I) que mide las co~cepciones 

de una persona acerca del ambiente familiar ideal y 

La Forma de Expectativas (Forma E) que mide las ex

pectativas acerca del ambiente Familiar. 

Existen más de 100 investigaciones utilizando la prueba de 

Moas, la mayor~a de ellas se encuentran descritas en resu

men en The Social C1imate Sca1es; an ·Annotated Bibi1iography 

(Moos, C1ayton y Max, 1979, en Moas, 1981). 

La Escala del Ambiente Familiar ha sido adaptada por Rosa 

Korbman Ch. (1984 para su ap1icaci6n en M6xico. 
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A continuaCi6n mencionaremos 1o que cva1Ga cada subesca1a, 

as~ como 1os reactivos de1 cuestionario. 

1.- Cohesión Nide el grado de ayuda o apoyo en

tre los miembros de la familia. 

Los reactivos de esta subescala son los siguientes: 

1).- Los miembros de la familia realmente se ayudan y apo
yan entre sí. 

11) Con frecuencia aparece que estamos matando el tiempo 
en casa .. 

21) Nos esforzamos mucho en todo lo que hacemos en casa. 

31) Existe un sentimiento de uni6n y cohesi6n en nuestra 

familia. 

41).- Rara vez nos ofrecemos voluntariamente a hacer algo 

en la casa. 

51) Los miembros de la familia realmente se apoyan unos 
a otros. 

61) Hay muy poco espíritu de grupo en nuestra familia. 

71) Realmente nos llevamos bien unos con los otros. 

81).- Hay mucho tiempo y atención para cada quién en nues-

tra familia. 

2.- Expresividad Nide el grado en que los miembros 

de la familia actúan y expresan sus 

sentimientos abiertamente. 

Los reactivos son: 

2) .- Los miembros de la familia con frecuencia se guardan 

sus sentimientos para sí mismos. 

12) Podemos decir lo qu~ queremos en casa. 

22) Es difícil "explo~ar" en casa sin molestar a alguien. 



32):- Nos platicamos nuestros problemas personales los 

unos a 1os otros. 
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42).- Si se nos antoja hacer algo al momento simplemente 

l.o hacC1nos sin pensarlo mucho. 

52).- Alguien generalmente se ofende si te quejas en nues

tra familia. 

62) En nuestra familia se habla abiertamente del dinero 

y de las deudas. 

72) .- Generalmente somos cuidadosos acerca de lo que r1os 

decirnos unos a los otros. 
82) 

3.-

Hay muchas discusiones espontáneas en nuestra f ami

lia. 

Conflicto· Mide el monto de enojo, agres.:í.on y 

conflict~ entre los.miembros de 

la familia. 

Los reactivos son: 

3).- Peleamos mucho en nuestra fami1ia 

13).- Los miembros de la familia casi nunca se enojan· 

abiertamente. 

23) Los miembros de la familia a veces se enojan tan

to que avientan 1as cosas. 

33).- Los miembros de la familia rara vez se exasperan 

y se salen de sus casillas. 

43) Los miembros de la familia frecuentement~ se cri

tican los unos a los otros. 

53) Los miembros de la familia algunas veces se vol

tean unos contra los otros. 

63).- Si hay un Ucsacucrdo en nuestra fa~i1ia nos es-



forzamos en poner 1as cosas e~ claro y mantener 

la paz. 

73).- Los miembros de la familia frecuentemente tratan 

de ganarle uno al qtro. 

83).- En nuestra familia creemos que no se llega a nin

gGn lado levantando la voz. 
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4 • .;... Independencia Mide el grado en el cual los miem

bros de la familia, son asertivos, 

autosuficientes y hacen sus pro

pias decisiones. 

Los reacti·vos son: 

4) En nuestra familia no hacemos las cosas por noso

tros mismos. 

14).- En nuestra familia estamos motivados a ser inde

pendientes. 

24).- Pensamos las cosas por nosotros mismos en nues

tra familia. 

34).- Vamos y venimos como se nos antoja en nuestra 

fami1ia. 

44).- Existe poca privacl'.a en nuestra familia. 

54).- Los miembros de 1a familia casi siempre confj'.an 

en sj'. mismos cuando surge un problema. 

64).- Los miembros de la familia se animan unos a los 

otros para defender sus derechos. 

74) Es difl'.cil ser tG mismo sin herir los sentimien

tos de alguien, en nuestra cusa. 

84) No se nos motiva a hablar por nosotros mismos o 

defendernos en nuestra familia. 
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s.- Orientaci6n a1 1ogro. E1 grado en e1 cua1 1as ac

tividades (ta1es como cscue-

1a y trabajo) se inc1uyen en 

un marco de referencia orien

tado a1 1ogro o ? 1a compe

tencia. 

Los reactivos son: 

S). - Creemos que es importante ser el mejor en cual-

quier cosa que hacemos. 

l.S) Sa1ir ade1ante en 1a vida es muy importante en 

nuestra familia. 

2S).- Para nosotros no es importa~te 1a cantidad de 

dinero que una persona gana. 

3S).- Creemos en 1a competencia y en "que gane e1 me

jor". 

4S) Siempre tratamos de hacer 1as cosas un poco mejor 

cada vez. 

SS).- Los miembros de 1a fami1ia rara vez se preocu

pan acerca de promociones en el trabajo, cali

ficaciones esco1ares, etc. 

65).- En nuest~a familia no nos esforzamos demasiado 

por tener éxit.o. 

7S).- "Trabajar antes que jugar" es 1a reg1a en nues

tra fami1ia. 

85) Los miembros de 1a familia con frecuencia son 

comprados con otras personas en 10 que respecta 

~ su trabajo o a 1a cscuc1a. 

6.- Oricntaci6n Cu1tura1-Intc1ectua1. Mide e1 grado de 

interés en actividades po1íticüs, sociales, 

intc1cctua1cs y cu1tura1cs. 



Los reactivos son: 

6).- Con frecuencia hablamos de problemas pol~ticos y 
socia1es. 

1G) Rara vez vamos a cor-ferenci~s, obras de teatro, 

conciertos. 

26) La curiosidad intelectual es muy importante en 

nuestra fami1ia. 

36) No nos interesan mucho las actividades culturales. 

46) Rara vez discutimos asuntos intelectuales. 

56) Alguno de nosotros toca un instrumento musical. 

66) Los miembros de la familia· van con frecuencia a 

la biblioteca. 

7.6) Ver la te1evisi6n es más im?o:i;tante que leer, 

en nuestra familia. 

86) A los miembros de la familia realmente les gusta 

1a mGsica,·el arte, la literatura. 
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7 .- Orientación Recreativo-Activa. i:-:1ide e1 grado de par

ticipación en actividades sociales y recreativas. 

Los reactivos son: 

7) La mayor~a de 1as noches en fines de semana, las pasa-

rnos en casa. 

17) Los amigos con frecuencia vienen a comer o de visita. 

27).- Nadie, en nuestra familia, participa en los deportes. 

37). - Van1os con frecuencia a1 cine, eventos deportivos, 

?Campamos, etc. 

47).- Cada quiOn en la familia tiene uno o dos pasatiempos. 

57) .- Los miembros de la familia no están muy involucrad.os 
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en actividades recreativas fÚera del trabajo o es

cuela. 

6T) En·oca~iones los miembros de la familia toman cur

sos para algQn pasatiempo o hobby (fuera de la es

cuela). 

77) Los miembros de la familia salen con mucha frecuen

c~a. 

87_) Nuestra mejor forma de entretenimiento es la teJ.e

visi6n o el radio. 

8.- Enfasis Moral-Religioso.- Mide el grado de énfasis en 

aspectos ético-religiosos y valores. 

Los reactivos son: 

8) Los miembros de la familia van a la igJ.esia o a la 

sinagoga con frecuencia. 

18) Nosotros no rcz~mos e~ nuestra familia. 

28).- Frecuentemente platicamos acerca del significado 

religioso de _la Navidad, la pascua y otras fiestas. 

38).- No creemos ni en el cielo ni en el infierno. 

48).- Los miembros de la familia tienen ideas estrictas 

acerca de lo que está bien y lo que está mal. 

58) Creemos que hay algunas cosas en las que s6lo pue

des tener fé. 

68).- En nuestra familia cada persona tiene diferentes 

valores y creencias acerca de ~o que está bien y 
lo que. está mal. 

78).- La Biblia es un libro muy importante en nuestra 

familia. 

88) Los miembros de la f~~ilia creen que si tG pecas 

serás castigado. 



9.- Orgnnizaci6n. Mide el grado de importancin que se 

le dá a la organización y la estruc

tura en la planeaciún de activida

des y responsabilidades familiares. 

Los reactivos son: 

9).- Las activJ·.dades en nuestra familia son muy cuidado

san1ente planeadas. 

19).- Somos genernlmente muy limpios y ordenados. 

29) Es dif~cil encontrar las cosas cuando las nccesi-

ta uno, en nuestra casa. 

39) En nuestra familia es importante ser puntuales. 

49) La gente cnrnbia de parecer con frecuencia en nues
tra familia. 

59) Los miembros de la familia se aseguran de que sus 

cuartos estén limpios y arreglados. 

69) Las responsabilidades de cada quién están clara

mente definidas en nuestra familia. 

79) El dinero no se maneja con cuidado en nuestra fa

milia. 

89) Los platos se lavan inmediatamente después de ca-

rner. 

10.- Control. Mide el grad~ en el que se utilizan 

reglas y procedimientos para el 

manejo de la vida familiar. 

10).- A los miembros de la familia rara vez se les manda 

hacer cosas. 

20).- Hay muy pocas reglas a seguir en nuestra familia. 
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30) Hay un miembro de 1a fami1ia que hace la mayor~a de 

1.as decisiones. 

40) Hay formas estab1ecidas de hacer las cosas en casa. 

50) Se insiste mucho en seguir 1as reglas ~n nuestra fa

milia. 

60) Todos tienen el mismo ~erecho-de opinaren 1as deci

siones familiares. 

70) .• - Podemos hacer 1o que se nos antoje en nuestra fami

lia. 

80).- Las reglas son muy r~gidas en nuestra casa. 

90).- No puedes hacer lo que se te antoje en nuestra. fa

rni1ia. 

La forma de calif icaci6n de la escala de Moas se realiza por 

medio de una planti11a y así se obtienen 10 puntajes natura

les que se convierten en puntajes a esca1a. 

CONSIDEIU\CIO:-IES PRELIMINARES DEL ANALISIS DE INFORMACION 

Para e1 análisis de 1a información se uti1izó el paq~ete 

estadístico computarizado SPSS (Paquete estadrstico para 

ciencias sociales). El cua1 se realiz6 en dos nive1es: 

1) E1 análi.sis descriptivo en el cual se emp1eó la 

subrutina FREQUENCIES con todas sus estadísticas 

(medidas de tendencia central, medidas de disper

sión y simetría). Esto se 11ev6 a cabo con e1 ob

jeto de presentar una dcscripci6n de cada una de las 

variables que conforman este estudio. 

2) Un análisis infercncia1 cmp1cando 1as subrutinas: 



"PEARSON CORR" (Corre1ac:i.6h de Pearson) 

"ANOVA" (An&1:i.s:i.s de Var:i.anza); 

"FAC'rOR ANALYSIS" {An&1:i.s:i.s Factor:i.a1; 

"RELIABILITY" (Cons:i.stenc:i.a :interna) 

"CANCORR" (Corre1ac:i.6n Can6n:i.ca) y 

"PARTIAL CORR" (Corre1ac:i.6n Parc:i.a1 

con e1 objeto de ana1:i.zar estad~st:i.camente 1as h:i.p6te

s:i.s p1anteadas en esta :i.nvest:i.gac:i.6n. 

. 163 



CAPITULO VI 

ANALISIS DE LA INF0Rl'1l\CION 

Y DISCUSION DE LOS RESULTADOS 

En este c~p~tulo se presenta el an&lísís de la Lnformací6n, 

corno se mencíon6 en el cap~tulo de Metodolog~a. se atLende 

a dos nLvelcs en funcí6n de la complejídad de los datos ob

tenídos y de los objetívos del estudío: 

A) 

B) 

An§lisis Descriptivo 

Análisis Inferencial 

ANALISIS DESCRIPTIVO 

Las varLablcs socíodcmogr&fícas fueron analLzadas a trav~s 

de proccdLrníentos de estad~atíca descrLptLva y los resulta

dos se presentan a continuaci6n: 

1) La variable año de nacimiento o edad de los padres 

(ver Cuadro No. l y Gr&fíca No. l) oscLlan entre los 

~O y 53 afios con un~ R = 37 afios y s=S-

2) La varíablc lugar de nacírnLcnto presenta que tanto para 

el caso de hombres como de mujeres, una.propor-



ci6n similar provienen 

y dc1 Distrito Federa1 
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del i~terior de ~a RcpGblica 

(ver Cuadro No. 2.) 

3) Las parejas tienen en promedio 3 hijos con un m~nimo 

de 1 (R=3; s=1) y ~n m5ximo de G hijos (ver GrSfica 

No. 3) haci6ndose notable una tendencia hacia un 

nGmero reducido de hijos en relaci6n a lo reporta

do hasta la década de los 70's. 

4} La variab1e edad de los hijos muestra un promedio de 

9 años para los niños que fueron detectados para la 

muestra de este estudio. X = 9; s=2 (ver Gráfica 

No. 4). 

5) La variable posici6n socioecon6mica muestra que en el 

57% de la poblaciGn estudiada, sus ingresos familiares 

ascienden a 3 veces el salario mínimo, en tanto que 

el 43% restante, sus ingresos familiares oscilan en

tre 2 y 2.5 veces el salario mínimo (ver Gr5fica No.5) 

Con lo cual queda de manif icsto las condiciones paupm

rrimas en que vive esta poblaci6n. 

6} La variable escolaridad de los padres; en la Gráfica 

No. 6 muestra la distribuci6n comparativa entre la 

cScolaridad y el sexo; destacándose que quienes no 

presentan instrucción escolar son los madres. Así como 

tambi6n se observa una proporci6n más alta entre las 

madres con un grado de escolaridad más bajo, 

y que las 

las madres. 

carreras t&cnicas son m&s demandadas por 

El mayor porcentaje de escolaridad se dá 

en los niveles medio y medio superior en l.os hombres. 
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7) La variable ocupación actual. (ver Gráfica No. 7) muestra 

que la principal ocupaci6n de las madres es el hogar, 

seguida por la de educadoras y empleadas. 

En los padres la principal ocupaci6n es de empleados, 

seguida en orden de importancia decreciente por mili

tares, técnicos, profcsionaJ.cs, obreros y comerciantes. 

La alta frecuencia de ocupación como militares cibede

ce a que en la zona estudiada se encuentran las ins

talaciones de la Fuerza Armada Mexicana. 

ANALISIS INFERENCIAL" 

Con el objeto de analizar las hipótesis planteadas en este 

trabajo se procedi6 al análisis inferencial. Inicialmente se 

empleó el análisis de correlación de Pearson (Cuadro No.3). 

Para la Hi se obtuvo una r = -0.1288 con un nivel de signi

ficancia. ~=0-059 con la que se acepta la hip6tcsis alterna, 

de esta manera se confirma la relación inversamente propo~cio

nal entre la autoestima y el car&ctcr autorita~io parental. 

Es conveniente sefialar que esta asociación lineal es baja. 

Es preciso rc~~1tar· que e1 efecto de la significancia se de-

be en gran medida a la interacción entre el grupo de madres 
cr=-0.20) 
(<-'= o. 04} 

Para la H 2 se obtuvo un valor de r=0.16 con un nivel de sig-
l 

nificancia de ..-<..=O. 026 con lo cual se acepta la hipótesis al

terna, de tal manera que se confirma la relación directamente 

proporcional entre el car~cter autoritario y el conflicto 

familiar. Al contrario que en la hipótesis anterios el mayor 

efecto de las intcracc~ones se presenta en el grupo de padres 

(r=0.19) 
(<><=O. 04) 
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Pese a que no fueron planteadas estrictamente como hipóte

sis, es importante rcsaltnr dada su significancia estnd~s

tica las asociaciones entre las variables carftcter auto

ritario parental y orientación al logro, orientación cul

tural-intelectual, orientación recreativa-activa, 6nfasis 

moral-religiomo respectivamente. Los valores de las corre-

lacioncs y su significancia se presentan en el Cuadro No. 3. 

En todos los an5lisis de correlación se observaron coefi

cientes relativamente bajos, pese a ello los altos niveles 

de significancia nos hablan de la no aleatoriedad en las 

asociaciones encontradas, negando la probabilidad de gue 

ellas fueran debidas al azar y dado gue el fenómeno estudia

do presenta caractcrlsticas de multidimensionalidad,cada u

na de las variables cstad~sticamente significativas inter

vienen en las interrelaciones multisistémicas. 

Para el an~lisis de la Hi se utiliz6 la corrclaci6n canónica 

discriminante la cual tom6 un valor de 0.43 gue es alta, por 

lo que se puede decir que hay una relación lineal entre la au

toesti1~. el car5ct~r autoritario parental y el conflicto fa

miliar. La LAMBDA DE WILK'S fue de 0.81, lo que indica el po

der discriminante entre las variables. El valor de chi cua

drada fue de 30.29 con gl=3 y un nivel de significancia 

e<=0.001, lo que indica que hay diferenci~s significativas 

entre la discriminaci6n del conflicto familiar, autoridad pa

rental y autoestima de los padres. 

Para el an5lisis de la H 4 se empleó el andlisis de varianza 
l 

obteniendo un valor de F=0.85 y de ~ =0.35, por lo cual se 

acepta la H
4 

que J1abla de la homogeneidad de los puntajas de o 
carácter autoritario entre padres y madres. (Ver Cundro No.4) 
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Para el análisis de la Hi al emplear el an5lisis de varianza 

se obtuvo 

ta la H~, 
terior el. 

un valor de F=0.16 y de e-<. =O. 69, con lo cual. se acep

presentando tambi6n aqu~ como en la hipótesis nn

mismo fen6meno de homogeneidad aunque en Gsta fue 

la autoestima entre padre y madre. (Ver Cuadro No. 4). 

Para el an&lisis de la ~~ se emple6 el anftlisis de varianza 

y se obtuvo un valor F=0.61 y<>-< =0.44, con lo cual se acepta 

la H~, lo mismo que en las dos hip6tcsis anteriores de pre

senta en esta ~ambién, mostrando la homogeneidad en el sexo 

de los padres con respecto nl conflicto familiar. (Ver Cuadro 
i~o. 4) • 

Para el análisis de la H7 se utd1iz6 un análisis factorial con 

el objeto de se1eccionar1 aque11os reactivos que tuvieran una 

correlación-== 0.30 siendo éstos: 1,4,8,9,2,13,14,15,17,22,23, X 

25,27,29,31 y 36. (Ver Tabla No. 1 y 2) La variable 36 re-

presenta la sumatoria de los 9 

Subcscala de Conflicto de Moss. 

reactivos que integran 

(Ver ~pendice 4). 

la. 

Posterior a este anfilisis para la determinaci6n de la confia

bili.dad se empleó el Alpha de CROtlBl\CH y se obtuvo un valor 

para el mismo de<>< =O. 814 con g1=131 (N-K) y con un nivel de 

significancia igual a 0.0001. 

Estos resultados nos hablan de la gran consistencia interna 

entre los reactivos, sustentad~ por l.a consistencia conccptua1 

obscrvad~s en los mismos y que se.puede definir como una esca

la para medir el car5cter autoritario parental.. 

FinalmcnLe. y con un procedimiento símil.ar.al. anterior sa 
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analizaron las subesealas de Self "Etieo-Mora1, Self Social, 

Self Familiar, Autoer~tica, Sclf Físico y Self Personal de 

la Escala Tennessee de Autoconcepto, donde las subescalas 

de Self Etico-Moral, Self Familiar y Self Social mostraron co

rre1acioncs mayores ar?:. O. 30 y un Alpha de consj.stc~ncia in-

terna de 0.79. Las tres dimensiones 

variables (1,4,8,9,10,2 ,13,14,15) + 
(17,22,23,25,27,29 y 31) 

cncontrudas en las 

36 + (71:73 y 74) 

en un an&lisis conceptual podrían integrarse en un instrumento 

que ev<llúa la Autoridad Parental scgGn el siguiente modelo: 

AREA DE DISCIPLINA ES'L'RICTA PARENTAL 

1 

DISCIPLINA 
RESTRICTIVA 

AGRESIVA 

VALORES 
ETICOS 
1'l0RALES 

+ 

+ 

1 

DISCIPLINA 
INDIRECTA 

SUMISA 

+ 

PERCEPCION 
FAMILIAR 

+ 

+ 

1 

CONFLICTO 
FAMILIAR 

VIVENCIA 
SOCIAL 

AREA DE GUIA Y CON'rROL PARENTAL 

AUTORIDAD 
PARENTAL 

El instrumento para medir la Autoridad Parental está divi

dido en dos Areas: 

A) Area de disciplina estricta parental 

B) Area de gu~a y control parental 



A) AREA DE DISCIPLINA ESTRICTA PARENTAL 

Tiene 3 Dimensiones: 

1.- Díscíp1ína Restríctíva-Agrcsíva 

2.- Disciplina Indirecta-Sumisa 

3.- Conflícto Famílíar 

B) AREA DE GUIA Y CONTROL PARENTAL 

Tíene 3 Dímensíoncs: 

1.- Valores éticos y morales 

2.- Percepcí6n famílíar 

3.- Vivencia social 

A) .l\REA DE DISCIPI"IN,'\ PAREN'rAL-ESTRICTA 
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Míde el grado de rigidez y el monto de agresí6n de la díscí

plína, en tres dímcnsiones: 

l) DISCIPLINA RESTRICTIVA-AGRESIVA 

Representa la disciplina impuesta a través del uso de1·poder 

y restríccí6n donde la autorídad es ínf1exíb1e con mensajes 

de típo: "Gsto es lo que debes ser", sín posí~ilídad de 

cambíar la orden. Esta manera de ejercer la dísciplina se 

caractcríza por la amenaza de castígo f~síco. 

2) DISC]~;&-~~~INDIRl~5=TA-SQMISA 

Mide el modo en que la disciplina es implantada por normas 

convencionales y de pensamiento estereotipudo, representa lo 

que "deberías scr 11
, permite la posibil.idad de cambio en la 

orden, pero perm3nccc la sumisión y hostilidnd interna; en 

este tipo de dísciplína prevalecen mAs los elementos de ame

naza al castígo ps~quíco. 

3) CONF.!'...!_<;"'0 

Míde la cantídad de enojo y frustraci6n. La íncapacídad de 

estos manejos y por consiguiente la agresión proveniente de 

estas fuentes con su posíble descarga dentro del nacleo fa

mi1.j.ar. 
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B) AREA DE GUIA Y CON'I'ROL PAREN'l'AL 

Mide el grado de control, protección de los padres, as~ 

como tambi6n el sentimiento de pertenencia y de confianza 

en 3 dimensiones: 

1) VALORES E'I'TCOS Y ¡.;Q_RALES 

Mide la importancia, el uso excesivo, moderado o falta de 

valores Atices y morales empleados por los padres en la 

gu~a y direcci6n de sus hijos y la p~csencia de los mismos 

en la educación de ellos. 

2) PEHCEPCION J·',,,.MIL_!_AR 

Mide el grado de sensibilidad y la habilidad de los padres 

para el manejo de las relaciones familiares, la capac~dad 

asimilnda de sus anteriores progenitores y la posibilidad 

de ejercerla en el nGclco familiar actual. Es la percepción 

de1 progenitos de su visi6n y eValuación de lo g_~e es y ~ 

~,,,la fa1nilia a través de co1no él la percibe y l..:J. vivencia. 

3) VIVE_NCI~~~~_!~~ 

Son las aptitudes <le los padres p31:a convivir soc.:inl1ncnte y la 

capacidad de desarrollar en sus hijos la potencialidad de 

convivencia entre sus semejantes. Mide el grado en que las ac

tividades sociales son percibidas en el hogar como parte in

tegral del crecimiento personal de los miembros, desde el 

enfoque de la propia evaluaci6n y vnloraci6n del progenitor 

del mayor o menor grado de importancia en el sentido de lo 

que es el proceso de socializar. 

Los reactivos correspondientes a este instrumento se loca1i

zan en el apéndice No. 5. 

Vale la pena aclarar gue no obstante que la literatura so-
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bre el valor que debe tomar el. coeficiente de CRONBJ\CJI se

fiala que Aste debe ser Zo.so, 6ste es suceptible de tomar 

va1ores menores a1 mencionado, cuando se trabaja con poblo-

c.:i.oncs de baja escolaridad o con ni.ñas. (Cronbach, 1955) .. 

Con el objeto de obtener las interacciones entre los reacti

vos de la Escala de l1ons en ambiente familiar y la Escala F 

de California, se procedi6 a uti~izar un ~n5lisis factorial 

con rotoci.6n oblj.cua y tipo i.uz que cv.'.1.lú~'"l.n en su conjunto las 

interacciones principales de la Escala. Esto nos permiti6 

clarificar y ordenar las ideas en el. 0studio prel.iminar con 

la tendencia y orientaci6n conceptual. de ].as Escalas. Los 

Reactivos y dimensiones se encuentran en los Ap6ndices IV Y V. 

En la Tabla IJo .. 2 se rnucst:ran los pesos f.'.'lctorinlcs de cilda 

uno de los reactivos agrupados en dos dimensiones o fftctores 

que explican el. 76% y 24% rcs~cctivamante de la varianza, 

de un total. de varianza igual. al 65.7~ obtenida en la matriz 

de efectos principal.es. Se puede observar tnmbi6n en esta 

tabla (con línea continua) a todos aquellos rGactivos que por 

poseer cargas factorial.es mayores o igual.es a ±a .30 fueron 

elegidos para formar parte de la escala final. Es preciso 

señalar que pese a que algunos reactivos mostraban las car

gas íactorialcs necesarias para ser incluidos fueron incluidos 

a mus de esto en cuanto a su claridcz conceptual dentro del 

modelo. 

DISCUSION DE LOS RESULTADOS 

Los objetivos centrales de este estudio fueron los de: 

1) Anal.izar la intcrrel.aci6n que existe entre Autoestima, 

Autoridad Parental. y Conflicto Famil.iar. 

2) Integrar un instrumento confiabil.izado para la medición 

del. Cnr5ctcr Autoritario de los padres. 
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Para ana1izar 1os resu1tados de 1as hipótesis estadísticas 

presentaremos a continuación 1a d1scusión áe 6stas, mismas 

que fueron p1anteadas en c1 capítulo de Metodo1ogía. 

A parti~ de 1os objetivos centrales de este estudio se esta

b1ecicron dos h1p6tesis conccptua1cs: 

1) "En 1as fami1ias conflictivas, la autoestima es baja 

y 1a autoridad rígida e inmutable" (Satir, V. 1978). 

2) "E1 car&cter autoritario de los padres, irnp1ica 1a 

dominuncia y su1nisión y produce conflicto en los miembros 

de 1a fami1ia" (Ray Y. y Jones, J. 1983). 

Estas nos derivaron a establecer 1as hipótesis de investiga

ción en 1as que: 

A) Existe interre1aci6n estaaíst1camente significativa 

entre la autoestima de 1os padres, e1 carácter autori

tario parenta1 y e1 conf1icto familiar. (Ht) 

Los resultados que obtuvimos para esta hipótesis con un alto 

nive1 de significancia (0.0001) coinciden con los diferentes 

autores que sostienen; que la baja autoestima de 1os padres, 

e1 car&cter autoritario parental y e1 conf1icto familiar son 

elementos que permanecen unidos en un tipo de estructura fa

mi1iar (Satir, V. 1978), Chagoya L., 1975, Alanen, 1958; 

Frenke1-Drunswik, 1950; Model1, 1978, Wylie, 1961, Matteson, 

R. 1974; Coopersmith, 1967; Fitts, 1972) (Ver Capítulo IV, 

sección Autoestima, Autoridad Parental y Conf1icto Fami1iar). 

Se hace importante resaltar, que dentro de esta hipótesis se

ría conveniente establecer e1 vínculo con la variable socioe-
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conómica -(nivel bajo) de la población estudiada, ya que 

segGn algunos autores, la inestabilidad económica y el 

bajo monto de ingresos repercuten en la vida familiar, 

produciendo un alto nivel de conflicto y frustración, 

autoritnrismo y baja autoestima. 

Radosh, R. (1962, p.68) al analizar la personalidad pre

juiciosa y el nivel socioeconómico bajo dice: "El no tener 

suficiente, o no tener scguridud para la satisfac~i6n de 

las necesidades vitales, crea un ambiente familiar de ten

sión, que probablemente reducir& o deformar5,los lazos a

fectivos entre los componentes familiares; lo que facilita 

la producción de ambientes autoritarios, negligentes, hos

tiles, etc.". 

Lipset, S., 1962; Handel, 1983 (Ver Cap~tulo III, sección: 

Condiciones sociocconómicas) donde la muestra estudiada 

describe estas características (Gráfjca No. 6). Estos au-

tores apoyan lo antes mencionado y agregan que se extrema 

aún más en los individuos de baja cscolarjdad. El nivel 

más alto de escolaridad se encuentra entre los padres, sien

do el más bajo para las madres, lo que concuerda con los ha

llazg~s de Handel, G. (1983) de que la educación a niveles 

m&s llevados de escolaridad en la clase baja son destina

dos a los hombres, mientras gue en clase baja, el estudiar 

una carrera, especialmente universitaria se considera una 

p€rdida de tiempo para las mujeres. 

D) "Existe relnci6n estad~sticnmentc significativa entre 

algunos reactivos de la Escala F de California y algu

nos reactivos de 1a Esca1a de 1\mbicnte Fami1iar para 

la confiabilidad mayor o igua1 e===> a 0.80 en su cons-
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Esta hip6tesis y su resultado altamente significativo (0.0001) 

se relaeio~a con el concepto plnntcado por Ray J y Janes Y. 

(1983) los que mantienen "que el car5ctcr autoritario de 

los padres implica la dominancia y la sumisi6n y produce con

f 1icto en los miembros de la familia" .. Otros autores 

(Frenkcl-Brunswik, 1950; Reckles y Dinitz, 1967; Mincovich 

y Shakcd, 1981) mencionan tambi6n la intcrrelaci6n entre 

Car5ctcr Autoritario Parental y Conflicto Familiar. 

Estos manifiestos conceptuales nos llevaron a plantear que 

el instrumento para medir el Car5cter Autoritario Parental, 

debía incluir aspectos que mostraran los elementos de Con

flicto Familiar y de Autoritari;;mo Parental, como partas-··dí

rectamente interrelacionadas observ5ndolas desde un 5ngulo 

sistGmico y bidireccional; es decir, que se est5 hablando de 

la interreJ.aci6n de estas dos variables. El propósito de 

construir un instrumento "confiable" implica yüe queda por 

realizar la validez del mismo debido a que como Hope, K .. 

(1982 P. 87) e:>:presa: "La Confiabilidad y la validez se ase-

mejan al capital y al trabajo; en los que ellos compiten 

al mismo tiempo que cooperan. En t&rminos generales se ase-

vera que un test no puede ser v&l~do a menos que sea confia

ble y mientras mayor sea la confiabilidad mayor será la pro

babilidad de validez". 

Creemos (avalados por Zettenberg 1973; en Mitrnni, N.A.1983) 
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que la alta consistencia obtenida en estas variables 

(0.814) nos indica la congruencia, precisión, objetivi

dad y constancia de la invcstigaci6n realizada por la 

alta confiabilidad. Los sujetos que fueron seleccionados 

alcatoreamentc, debido a que fueron padres, implica que 

el instrumento cfcctivc::imcntc menciona por s:i.. solo/ la varia

ble impl~cita de parcntalidad, con lo que se hace efectivo 

para padres de la clase baja. 

C) La hip6tesis que menciona "que existe relación direc

tamente proporcional estad~sticomentc significativa 

entre el Caractcr Autoritario Parental y el Conflicto 

Familiar", est& relacionada en su aspecto conceptual 

con la mencionada en el punto B) (H~); ambas parten 

del mismo marco te6rico. 

Cabr~a citar a Lipset, S. (1962) guien obscrv6 que la falta 

de estabilidad econGmica y el" bajo monto de los ingresos es 

uno de los factores que predispone a los ptldrcs de clase ba

ja al autoritarismo, lo que los expone a una atmósfera ge
neralizada de tensi6n, agresi6n y conflicto. Ya que la 

muestra es de una población de clase baj~cs probable que 

esta situaci6n sea la que 11ev9 a confirmar la hipótesis 

pl.anteada (l>i) • 

El mayor efecto en las interacciones se observ6 en los padres 

y no en las madres, debido justamente a que en la muestra 

estudiada, los que aportan el sustento econ6mico familiar en 

mayor proporción son los hombres, con lo que cst5n m&s expues

tos a las tensiones derivadas de las dificultades económicas. 

(Ver Gr&fica de ocupaci6n actual No. 7). 
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D) La hip6tcsis que menciona qua "Existe re1aci6n in

versamente proporciona1 estadísticamente significa

tiva entre 1a Autoestima y e1 Carfictcr Autorita

rio Parenta1, es decir: a baja autoestima mayor 

autoritaris1no". 

Los reportes de varios autores confirman esta hipótesis, 

en su marco tc6rico expresando que: generalmente 1a per

sona con baja autoestima es m&s autoritaria (Reck1es y 

Dinitz, 1967); Fitts, 1972; Wylie, R. 1961; Lcvingcr y 

Ossorio, 1959;) (Ver Cnpítulo IV) 

E1 efecto de la signi~icnncia estadística que se dcbi6 en 

gran medida a la interacc16n del grupo de madres; se susten

ta con 1o que dice Middlcton R. y Put.ney S. (1962); e1 tra

bajo de 1a mujer Lucra dc1 hogar aumenta su autoestima, de

bido a que dobra importancia especialmente en las decisio

nes familiares, es tomad~ mSs en cuenta por e1 marido y más 

va1orada por los hijos. Este autor, explica que se observa-

ron diferencias entre mujeres de la clase media alta que tra

bajaban fuera dc1 hogar y son menos dominantes y autoritarias 

que las de la clase baja que no trabajan. En 6stas 1nadres 

1a dominancia partía de un sentimiento de poco valer persona1 

y era utilizado como medio de imponer prestigio. Esto se 

observa e~ 1a muestra estudiada donde un a1to porcentaje de 

madres se dedica a1 hogar (Ver GrSfica No. 7). 

E) Cabe mencionar que 1o que nos ~lev6 a intentar construir 

un instrumento que midiese la Autoridad Parenta1, adem5s 

Uc1instrumento de Car5ctcr Autoritario Pnrcnta1 (Apén

dice S) se dcbi6 a 1o que pcrcib~mos como una necesidad 

de diferenciar entre estos Uos conceptos. r-.tientr.:is que 
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el Carácter Autoritario Parc~tal mu rea los aspectos 

patol6gicos y conflictivos del uso de la autoridad en 

el sentido de poder y provoca conflicto y .hostilidad, 

como ya lo hemos ~encionado; por el contrario, el ejer

cicio de la Autoridad Parental, que impl~ca conceptos 

como guía, control, etc. acompuñado de la estima de 

los padres, promete un proceso de socialización efec

tivo, es decir, la autoridad parental desarrolla en 

el niHo carncter~sticas de responsabilidad social, 

buen ajuste emocional, autocontrol, independencia y 

alta autoestima (Coopcrsmith, 1967; Mussen y Kagan, 

1974); Baumrind, 1971, 1983). 

Los resultados de las hipótesis Hf y H~ muestran 

que no se encontraron diferencias estadísticamente sig

nificativas critre los sexos, para las variables auto

estima, autoridad parental y conflicto familiar con lo 

que se cstab1eci6 la semejanza en los sexos. Esto 

lleva a coincidir con la teoría del Balance Cognociti

vo en la que se plantea la relación entre las semejan

zas de los cónyuges. Fritz Heider (1946) y luego 

Newcomb (1953), (en Frcedman, 1974) propusieron este 

modelo para explicar, que existe una tendencia en los 

individuos, a buscar congruencia en sus relaciones in

terpersonales. La teor~a del Balance Cognositivo par

te del concepto teórico de que los semejantes tienden 

a casarse con sus scmej~ntcs, debido a1 deseo de buscar 

gustos parecidos para mantener un equilibrio en la vi

da cotidiana, dentro de las interrelaciones de la pare

ja marital. 
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SegOn algunos au~ores, Decker (19G4), Modell (1975), 

Escard6 (1962) los padres para educar a sus hijos requie

ren de una autoridad paterno-materno-global, consistente e 

intcracciona1 para no crear en el niño conductas discrepan

tcs. La autoridad parental, debe h3cer frente y manejar la 

disciplina en el hogar bajo la misma direccionalidad. Para 

que esto se de, es preciso que los padres tengan valores y 

opiniones semejantes en cuanto a la educación de los hijos. 

Dentro de la scmejnnza de los se~os en la autoridad, segGn 

Erich Fromm (1962) los individuos autoritarios sienten des

precio por aquellas personas indefensas, aquellas que no 

tienen rasgos au~oritarios como los de ellos y por el con

trario se sienten ntraidos por sujetos que son tan autorita

rios como ellos. 

Para Anna Freud (1977), cada pareja parental adopta su pro

pio tipo de autoridad y al estar involucrados en un mismo 

afecto por el hijO, se identifican con ese cariño y con las 

actitudes que surgen entre ellos mismos hacia el hijo, for

mando as~ un tipo de parentalidad semejante, adaptándolas a 

las necesidades del infante. 

Considerando la semejanza de los sexos, Simon y Berenstein 

(1971) investigaron la relaci6n entre la autoestima y el agra

do rec~proco. Estos autores encontraron en su estudio que 

las personas tienden a sentir agrado por quienes e11os 

piensan que siente lo mismo por ellos y viceversa. Esta 

caracter~st~ca es m5s acentuada cuanto m5s pos1tivamcnte se 

autocvalGa el individuo. 



CAPITULO VII 

SUMJ'\~O Y CONCLUSIONES 

Cons~derando que se deseaba ~nvestigar la 1nterrclaci6n 

entre autoestima, autoridad parental y confl~cto famil~ar; 

y encontrar un instrumento adecuado para medir la autoridad 

parental, se disefi6 la presente invcst~gaci6n con objeto de 

contribuir a un estudio sistcm&tico, para la ori¿ntaci6n 

a padres dentro de estos aspectos. 

Se utilizaron para este fin la Escala F de California, conjun

tamente con la Escala Tcnncssee de Autoconcepto y la Escala 

de J\.n1bicnte Familiar de !-1oos; para su aplicación a padres 

en niveles socioccon6micos bajos. 

Como parte inicial de esta ~nvestigaci6n hicimos una rcsefia 
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b1b11ogr&f1ca sobre 1os conceptos de autoest~ma y de 

autoridad,postcr1ormente pasamos a revisar estos concep

tos en func16n de la ~arenta1idad ~ del conflicto fami11ar 

e~ particular. 

Sobre estas bases te6ricas se plantearon una serie de in

terrogantes, las que tratamos de resolver a través del 

presente estudio conjuntando el marco teórico con eX de 1a 

investigación. 

Se planteó el problema, sus alcances y limitaciones; el ob

jetivo general y los espec~ficos; e1 planteamiento de las 

h1p6tesis_ conceptuales y de 1nvest1gac16n. Pasando luego a 

definir las variables de este estudio: sociode1nográ.ficas, 

psicológicas y control. 

La muestra consistió en 74 parejas parentales, un total de 

148 sujetos; padres de niños en edad de escolaridad prima

ria, correspondientes a la clase socioecon6mica baja. 

Para cada padre se utilizaron los siguientes instrumentos: 

A) Entrevista dirigida 

B) Escala F de California 

C) Escala Tennessce de Autoconcepto 

D) Escala del Ambiente Fam11iar de Moas 

Los datos obtenidos fueron estudiados y presentados primero, 

en un an~lisis descriptivo y posteriormente en uno inferen

c1a1 usando las cstad~st~cas correspondientes. 
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Los resultados de1 presente estudio nos permiten expresar 

las siguicritcs conclusiones: 

E1 conflicto familiar en la pob1aci.ón socioccon6mica 

baja, 

1idnd 

es producida entre otras cosas por 

económica y/o por el bajo monto de 

la incst.abi-

sus ingresos. 

La .. s tensiones y frustraciones que derivan de estos 

aspectos, despliegan la necesidad de encontrar una 

descnrga de la ~grcsi6n producida en ocasiones por la 

poca gratificación de fuentes de ingresos laborales, 

originando así una baja autoestima y una autoridad pa

rental rígida. 

Pudimos establecer la diferencia entre los conceptos 

de Car5cter Autoritario Parental, para su medición dn

da la alta consistencia y significancia estadística 

obtenida y entre la Autoridad Parental para su medi

ci6n, proponiendo un modelo para su futura validación. 

Efectivamente hay una asociación entre el conflicto 

familiar y la autoridad parental donde; los padres son 

los que se ven más u.fectados en el conffj.cto familiar 

y en su despliegue como autoridad rígida, debido a que 

en la muestra estudiada son ellos en su mayoría, la 

principal fuente de ingresos fnmilinres a diferencia 

de las m3dres; las que en un porcentaje m&s amplio, 

trabajan en el hogar. 

Se confirmó la relación entre.menor autoestima - mayor 

car5cter nutoritario parental, principalmente por el 

efecto de las interacciones que las madres de esta po

blación presentaron. Esto se dbbc en parte a que a1 

no trabajnr la madre fuera del hogar y tener menor ni-
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ve1 de esco1aridad que los pad~cs,sicntcn que no 

son valoradas por los miembros de su familia, en la 

medida que lo desearian. 

La intcrrelaci6n existente entre car5ctcr autorita

rio parental y conflicto familiar nos permiti6 

construir un instrumento confiabiJizado que pudiera 

medir ambos aspectos integrados en una sola Escala, 

encontrando un alto nivel de consistencia y signi

ficanc ia en Ja misma. 

Con las in.tcrrcl.::.icioncs de conceptos de autoestima, 

autoridad y conflicto fnmiliar, pudimos integrar una 

Escala para medir la autoridad parental en dos áreas 

especf.ficas: 

1) Arca de disciplina estricta parental 

2) Area de guia y contra~ parental 

Se realiz6 una comparación en la autoestima de los pa

dres ele la población estudiada por Bnr-On L. (1981) 

de nivel socioeconómico medio, con Ja del presente es

tudio de nivel socioecon6mico bajo, para establecer 

las diferencias del nivel de autoestima; con lo que se 

observó que la clase socioccon6mica media tiene, mayor 

autoestima que la clase socioecon6mica baja; ya que 

_msta presentó m5s bajo su nivel de nutocstima, en la 

muestra estudiada. 

Descariamos hacer explicito que cuando se estudian familias o 

subsistemas familiares como, por ejemplo: el de parentalidad 

debe tom~rse en cuenta para su análisis e interpretación 1a 

interrelación multivariable debido a que como lo menciona 

Schwartzman Y. (1984) los aspectos de las funciones familia-
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res no pueden ser medidos en t6rminos de causa y efecto, 

sino de interre1ación sistémica y mu1tivariab1e, por 1a 

presencia de 1os diferentes aspectos intervinientes en e1 

núc1eo fami1iar. 

Como conc1usi6n fina1 podemos decir: 

Que 1as ~scalas confiabilizadas para 1a 

medici6n de1 carácter autoritario paren

ta1 y para 1a medición de 1a autoridad 

parenta~ 

Pueden ser útiles para la apor

tación a la orientación a padres 
us~ndolas como parte de otras 

pruebas y de entrevistas diagnós

ticos en estos aspectos ya que 

su a1ta confiabilidad lo constata. 

Sugerimos que para su uso se debe previamente 

validar 1as escalas propuestas con un muestreo 

probabil~stico, además de estudiarla en otros 

estratos socioccon6micos de la población ya que 

1os rcsu1t~dos que se presentan en este estudio 

pertenecen a los de la población socioecon6mica 

baja. 



APENDICE I 

ESCALA F DE CALIFORNIA Y HOJA DE RESPUESTAS 
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INSTHUCCIONES 

Este estudio tiene como finalidod conocer la opinión pQ
blica sobre algunos aspectos sociales. Nos interesa co
nocer las distintas opiniones que ustAd y otras personas 
tienen sobre las afirmaciones descritas en este folleto. 

El valor de este estudio depende de su franqueza y sin
ceridad al contestar estns afirmaciones. Puede usted 
sentirse libre al contestarlas, ya que este cuestionario 
no requiere de que usted se identifique con su nombre, 
puede, si as~ lo prefiere, dejarlo an6nirno. 

Lea cada concepto con todo cuidado, marc&ndolo con lo que 
usted piense primero. 

A) 

B) 

C) 

D) 

E) 

F) 

Si está totalmente de acuerdo, con lo que dice, encie

rre en un círculo las letras TA. 

Si está usted muy de acuerdo, pero no totalmente, MA. 

Si está de acuerdo A. 

Si está totalmente en desacuerdo marque TD. 

Si está usted muy en desacuerdo, pero no tota1mcnte, MD. 

Si está usted en desacuerdo, marque D. 

Le rogamos sea lo m~s sincero posible, pues recuerde que en 
ésto estriba el valor de la prueba. 

Recuerde: TA MA A D MD TD 



1.- La obediencia y el respeto a la au
toridad son las virtudes m5s impor
tantes que deben aprender los niRos. 

2.- Ninguna dificultad o debilidad nos 
puede detener si tonemos suf icionte 
voluntad. 

3.- Se debe evitar hncer a otros cosas 
en pGblico que parezcan equivoca
das, aunque uno sepa que est5n 
bien. 

4.- El patriotismo y la lealtad son los 
requisitos i:i¿js importantes de un 
buen ciud.:J.d.::ino. 

S.- La ciencia tiene su lugar, pero hay 
cos.:is muy import.:int:cs que j.:l.lnás po
dr&n ser conocidas por el hombre 

6.- Cua~quier grupo o movimiento socia1 
que contenga muchos extranjeros de
ber~~ ser visto como sospechoso y 
de ser posible deberla ser vigila
do por servicios secretos. 

7.- AlgGn dfa un terremoto o un dilu
vio terminar& con todas las gue
rras o problemas sociales. 

8.- Hay ciertas actividades que la 
mujer no dcbcrfa realizar para 
no perder la femineidad como son 
el fumar, el estudiar carrera, 
etc. 

9.- Estamos gastando mucho dinero en 
componer a los criminales y en la 
educuci6n de gente incapacit~da. 

10. La religi6n debe aceptarse sin 
objetar ninguno de sus mandatos. 
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TA MA A O MO TO 

TA MA A O MO TO 

TA MA A O MO TO 

TA MA A O MO TO 

Tl\ MA A O MO TO 

TA MA A O MO TO 

TA MA A O MO TO 

TA MA A O MO TO 

TA M.1\ A O MO TD 

TA MA A O MO TO 
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1.1. - Cuando una persona tiene un problema 
o ¡:>rcocupación, es mejor para ella 

·mantenerse OCUp?da en cosas agr.:tdil.-
bl.es, que pcnsu.~ en lo que ºle pasa_ TA MA A D MD TD 

J.2.- El. J.ibcrtinajc sexual en la vjeja 
Roma no fué nada compurado con el 
que actua1mcnte cxi::;tc. '.l'A MA A D MD TD 

l.3.- r.a implan t:acj_6n de la pena de muer-
te daría grandes beneficios socia-
1es al país. TA MA A ri MD '1'0 

J.4.- Los que no asisten con regularidad 
a 1os servicios religiosos, dificil..-
mente J_lcvu.n Ul1.:l vida constructiva. TA MA A D MD TO 

J.5.- Una persona dcc;cntc no se puede lle-
var bien con una persona mal educa-
da. TA MA A D MD TD 

16.- Actualmente la gente se est5. inetj_en-
do en asuntos que deberían pcrmane-
cer privados ... '.l'A MA A D MD TD 

17.- Lo que la juventud necesita m§s, es 
una disciplina estricta, determ.i.na-
ci6n y volunt.:id de trabajar y lu-
ch ar por su familia y su país. TA MA A D MD TD 

18.- No debería permitirse que entraran 
extranjeros a1 país. TA MA A D MD TD 

19.- Algunas veces los oraciones a 
Dios tienen respuestas ... TA .MA A D MD TD 

20.- Es correcto que cada persona pien-
se que su familia es mejor que 
cualquier otra. TA MA A D MD TO 

21.- Hay que evitar tener contacto con 
tanta gente para no contraer en-
fermedades. TA MA A D MD TD 

22.- Un insulto a nuestro honor siempre 
debe ser castig.:i.do .. '1'A MA A D MD TD 



23.- Se puede decir que no hay nada 
mSs vil que una persona que no 
sienta un gran amor, gratitud 
y respeto por sus padres. 

24.- Las gentes buedcn dividirse en 
dos clases: los fuertes y los 
débiles. 

25.- Lo que este país necesita más 
que educaci6n, programas y 
planes, son líderes en los cua
les la gente pueda poner su fé· 

26.- No es necesario seguir todas 
las costumbres que la iglesia 
exige. 

27.- Los delitos sexuales como la 
violaci6n y corrupci6n de me
nores, merecen castigos peores 
que la ca.rcel-

28.- Los libros y los cines no debe
r~an ocuparse tanto de los as
pectos tristes de la vid~, sino 
de argumentos m5s entretenidos. 

29-- Lo esencial para lograr un buen 
trabajo, es que nuestros maes
tros y jefes nos digan exacta
mente corno debe de hacerse. 

30.- Cuando hay demasiada intimidad, 
se producen problemas .. 

31.-. Si la gente trabajara m&s y 
platicara menos, le irra mejor 
a todo el mundo .. 

32.- Los hombres, de negocios y ma
nufactureros son mucho más 
importantes para la sociedad 
que los artistas y los pro
fesores .. 

33-- Los "afeminados" no son mejores 
que los criminülcs y deberían 
ser castigados severamente. 
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TA MA A o MO - TO 

TA MA A D MD TD 

TA MA A O MD TO 

Tf\ MA A O MD TD 

TA MA A D MD TD 

TA MA A O MD TO 

TA MA A O MO TD 

TA MA A O MD TO 

TA MA A O MD TD 

TA MA A O MD TD 

TA MA A o MD TD 
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INS'.l'RUCCIONES 

En este folleto usted encontrar& una serie de afirmacio
nes en las cuales la persona se describe a s~ mismo, tal 
como se ve. Lea cada afirmaci6n cuidndosamentc y luego 
escoja una de las 5 opciones, la que m&s indique c6mo us
ted se ve a usted mismo. 

En la hoja de respuestas, encierre en un c:Lrculo el. n01nc
ro de la respuesta que usted cscogi6. No es necesario que 
escriba su nanbre, puede dejarlo an6nimo si asY lo desea. 

Es importante para la validéz de este estudio su franqueza 
y sinceridad al contestar 1as afirmaciones. 

Las respuestas indican: 

Completamente 
Falso 

1 

Casi Totalmente 
Verdadero 

4 

casi Totalmente 
Falso 

2 

Totalmente 
Verdadero 

s 

Parte Falso y 
Parte Verdadero 

3 

Esta escala se ha reproducido al pié de cada pagina a fin de 
ayudarle a recordar. 

Pase a la pagina siguiente cuando haya comprendido claramente 
las instrucciones. 



LIBRETO DE LA ESCALA 'rENNESSEE DE AUTOCONCEPTO 

1-

3-

5. 

19, 

.21. 

23. 

37. 

39. 

41_ 

55. 

57. 

59. 

73. 

75. 

77. 

91 •. 

93. 

P:Ígina ~ 

Gozo de buana salud.: •.•.••....•.•••.••••••• 

Soy UJ"la p:rsona atractiva . .................. : ............ .. 

l·~e consiaero una 1:>3rsona muy de.Sarrciglada ..... 

Soy una p.::?rEDna dc:cente ........................ .. : .. ............... ... 

Soy u11a 1="2l--sorla 11'8nrada ... ............................ · ........... ... 

SOJ' l ma 1:x::r::::--.c)Ji.a 11\3. J.a ........................ · ..... ~ .................... .. 

Soy una i::.::rsona ill.cgre .. ~ ......................................... . 

Soy una p:>rsona calrn:ida y trru;quila ••••.••• 

Soy nn ''don nadie'' ... ........... : .................................... .. 

Mi familia siempre me·ayudaría en cualquier 
pi-oblena ...........••..••.••..••••••• -- .•••• 

Pertc::!rH:::zco a una falni1ia feliz ........................ _ .. 

?·lis a..11igos no conf":Lan en mí .. .......... ; ..................... · 

Soy unu persona am:i gable •......••.••••..•.•• 

SOJ' p:::>pula.r .con personas del se..xo rn.3Scu1ino 

Lo que hacen otras gentes no rre interesa. -.• -

A1gun'3S veces digc falsedades.-....•.•...• - •. 

'Erl ocasiones Ire CI"lOjo ... ........................................ · ......... ... 

Reactivo 
No. 

1 

3 

5 

19 

21 

23 

37 

39 

41 

55 

57 

59 

73 

75 

77 

91 

93 

Cornplct.:i.·nentc 
Falso 

casi Totalmente 
Falso 

Parte Falso y Parte 
Verdadero 

1 

casi 'Iotal.n=ntc 
Vcrdaaero 

4 

2 

Total.mente 
Veraaaero 

5 

3 
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2. 

4. 

6. 

20. 

22. 

24. 

38. 

40. 

42. 

56. 

58. 

60. 

P~gina 2 

Me agrada estar siempre arreg1ado(a) 
y pu1cro(a) ..•••....••••.•.. 

Estoy 11eno(a) de achaques .. 

Soy una persona enferma ........ .. 

Soy una persona muy religiosa ...... 

Soy un fracaso en mi conducta moral .. 

Soy una persona moralmente débil ...... 

Tengo mucho dominio sobre mi mismo(a) •• 

Soy una persona detcstab1e .. 

Me estoy vo1viendo 1oco(a) .. 

Soy importante para mis amigos y para mi 
fa1nilia .......................................................... .. 

Mi familia no me quiere ...................... . 

Siento que mis familiares me tienen 
desconfianza ...•••... ----····-~---···-

74. Soy popu1ar con personas de1 sexo fe-

Reactivo 
No. 

2 

4 

6 

20 

22 

24 

38 

40 

42 

56 

58 

60 

menino.. .. .. .. . .. .. .. .. .. • • .. .. .. .. .. .. .. • .. .. .. • • .. ... .. .. • .. . .. 7 4 

76. 

78. 

92. 

94. 

Estoy disgustado(a) con todo e1 mundo •• 

Es difici1 entab1ar amistad conmigo .••• 

De vez en cuando pienso en cosas tan 
malas que no Pueden mencionarse .............. .. 

Algunas veces, cuando no me siento bien, 
estoy de ma1 humor ..•.•.....••.•••.••• 

76 

78 

92 

94 

Comp1etamente 
Fa1so 

Casi Totu.lmente 
Fa1so 

Parte Fa1s0 y 
'\l'erdudero 

1 

Casi Totalmente 
Verdadero 

4 

2 

Totalmente 
Verdadero 

5 

3 
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7. 

9. 

11. 

25. 

• 27. 

29.· 

45. 

4i. 

61. 

63. 

65. 

-79. 

81. 

83. 

95. 

97. 

P5g:ina 3 

No soy ni muy gordo (a) ni muy flaco (a) •••• 

l·'le agrada mí apariencia física ...... · ............ ... 

Hay i::.artes de mi cuerpo que no me ;:igr<>dan. 

Estoy satisfecho ex>n mi conducta m::>ra1 •••• 

·Estoy satisfecho (a) de mis relaciones con 
Dios •• · • ••••••.••••••••••.•••••.••••••.•••• 

~ría asistir más a JTlCJ,uao a ]_a Iglcs.ia ... 

Estoy satisí~~cho (a) de Jo quco; roy ......... _<· 

M-t ca.111:>.:>rt:.H.mi cnto ]"l.."3.ci.a otras personas es 
precis.:m~~e Ccrrt::) dckería ser ................. __ 

Me desprecio a mí mismo (a) •••.•••••••••••••. 

E':'tc:'Y 5atisfecho(a) con mis rel?ciones fa-
miliares •.•••.••••.•.•••.•••••.••••••••••• 

1•1uestro tilJ1ta ccnipre.nsi6n a mis familiares 
ccrro debiera ....•.••..••.•..••••..•.••••••• 

D.ci:>3ría de¡'X'.'.>sit.a.r m.3)'0r confianza en mi 
familia .......•.•.•...••..•.•..••.•.•..••• 

Soy ·t ... "'l.Il soc:i_able com:::> quiero ser ... .............. ... 

'Ira.to de agrwdar a los dan.5.s 1~ro no me 
e>:cc__~o ... ....... • ............................... - - ......................... - ... 

s6y un fracaso en m.i.s relaciones .::.ocia1es .. 

Al.gt.mas de las pzrsonas que conozco me 
Caen 1~ .. ......................... - - ... - • - - • • - - • • • • • • • • • 

02 vez en cu::i.ndo me dan risa los chistes 
color.:idos ..••.•.••••...•..•.•.•.••.••••.•• 

Reactivo 
No •• 

7 

9 

11 

25 

27 

29 

43 

45 

47 

61 

63 

65 

79 

81 

83 

95 

97 

Ccrnplct."!.--:>:o..-ite 
Falso 

Casi 'lbtalmcnte 
Falso 

Pai-tc Falso y Parte 
Verdadero 

1 

casi 'Iot.n.lr."10.nte 
Vcrc]üdcro 

4 

2 

Totalmente 
Vertlndero 

5 

3 
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8. 

10. 

12. 

26. 

28. 

30. 

44 •. 

46. 

48. 

62. 

64. 

66~ 

80. 

82. 

84. 

96. 

98. 

P::igi.na 4 

No soy ni muy u.1to (a) ni muy bajo (a) ••• 

No me siento tan bi.e.n c:o:110 debiera ....• 

Debería ser nG.s atractivo (a) para con 
~rsonas del. se...'-:o opuesto .. _ ................ _ .. 

Estoy sati.sfecho con mi vióa re1igiosa. 

Quisiera ser nús digrlO (a) de confianza. 

Dcb<2ría m.~ntir menos ............................... .. 

Estoy satj_sfecho (n.) con ini intel:i.gcncia 

:Me gustaría ser una p:orsona distinta ••. 

Quisiera no darme p:>r VeJ"lcido"(a) tan 
fáci_]Jn21"lt~- ............................................. _ .. 

'I·rato a mis i:-.atlrcs t.a.J-i bien cono debie
ra (Use tiCJit¡_:x::> pasado si los p.._1dres n.o 
viven) ....•••....•..•.••••...•••••• • .• - -

~le afecta rm.1cho lo que dice mi familia •• 

~:ra am:ir Tl'Ús a mis fa.mi.liares ........... .. 

Estoy satisfecho (a) con mi manera de 
trata:r a la gente ....•......•••••...•••• 

~ía ser lrBs cortés con los demás ........ 

Dcl>2ría 11ev.::i.i"1TI8' 1TC:jor con otras personas 

Al.gunas ve>-cc:s ll"te gusta el ch..isrre .............. .. 

Algunüs veces 1nz d.:in g.::uJos de decir 
malas p::ilabr as .....•...•••...•••...••••• 

Reactivo 
N:>. 

8 

10 

26 

• 28 

30 

44 

46 

62 

64 

66 

80 

82 

84 

96 

98 

=npletamcnte 
Fa1so 

Casi 'Total.mente 
Fa J. so 

Parte Fa1so y Parte 
Vc:i:a.-.aero 

1 

casi Totnlm:onte 
vcra.:iacro 

4 

2 

Totalmente 
Verdadero 

5 

3 

195 



Página 5 Reactivo 

13. Me cuido bien f<sic<:irrente ............ . 

15. Trato de ser cuí.dadoso (a) con rni a-

i7. 

31. 

33. 

35. 

49. 

51. 

53. 

67. 

69. 

71 •. 

85. 

87. 

89. 

99. 

P3XieJJcia . ................................... - • 

Con frecuencia soy muy torpe •..•.•••• 

Mi religi.ón es p.-.rte de mi vida dia::.. 
ria ... ........................................................ _ . 

Ti-ato de c.:irribiar c_1.1ando sé que estoy 
h<:tcicndo nlgo que no del:o ....................... .. 

En algi.u-ias cx:::asioncs l1ago cosas muy 
malas ...............•.•.•.•...• - .. - • -

~edo c;~-i.da.i-¡ne siempre en cua~quier 
si tuacion ... ................................................. . 

Acepto mis faltas sin enojarme ••.•••• 

Hago cosas sin haberlas pensado bien. 

Trato de ser justo (a) con mis arni-
gos y fa1niliarcs . .................................... .. 

I·ie .intereso sinccri:LI:nente pc:>r mi fa-
milia ...•.........•.•..•.•....••.•.••• 

Si en.:..-=>re cedo a las exigencias de mis 
padres ..•..•.•.•.•.•..•..••.....•...• 

Trato de comprender el punto de vista 
de los danás .•...•...•..••.••.•.•.••• 

Me llevo bien con los d~s •.•••••••• 

~le es difícil perdonar .•••.•.•••••••• 

Prefi.cro ganar en los juegos ....•••••• 

No. 

Ccrnpletam:'.!nte 
Falso 

casi 'J'otaJ..m.:mte 
Falso 

Parte Falso y Parte 
Verdadero 

1 

Casi 'Ibtalmente 
Vcrdüd=o 

4 

2 

'Ibtalmcnte 
Vcré!.:idero 

5 

3 

13 

15 

17 

31 

33 

35 

49 

51 

53 

67 

69 

71 

85 

87 

89 

99 
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Págin:i 6 Reactivo 
No. 

14. Me siento bj_en la nuyor p.'.lrtc del 
tj_cm1:0 .••••.••••••••••••••••••••••• 

16. Soy m'>lo (<=>) p.,ra el deporte y los 
juegos •••••.•. _ •. _ ....••••••••••.•• 

18. Duerno mal ... : ....•...•.•..•••••..• 

32. La nuy'?'::5'.a de _l<ls veces hago lo que 
es debiao ••..• : ..•....•••••••••.••• 

34. A veces 1n.2 v.::iJ.90 de 1n2diOs injustos 
i--a.:r..·a sa.J.ir .:idcJ ante .. ........ · ............. . 

36. 1~ es <li:Cícil co.1~rt..:u .. Jlle en· forma. 
a:>rrcct..c""'l .. ·- ........ ~ ................. _ .... _ ... .; ..... . 

50. Resuelvo rrd.s problc:.:5nas con faci.li-
dad ••••.•.••.•. - • - . · · • • • • • · • · · • • • • • 

52. Con frecuGncia cambio de opinºi6n ••• 

54. Trato de no enfrentar mis problemas 

68. Hago el tralxijo que rre corresponde 
~ c::asa .. __ ....................... _ ..................... . 

70... Riño con mis íarniliarcs ..................... . 

72. No m~ eos-n¡-x:>rto en la forma que 
desea n1i í ..:irni 1 ia ............................... . 

86. Encuentro buenas cu.=.lidildcs en to-
da la gente que conozc.."O .................... . 

88. Me siento inc6:TC>do (a) cuando estoy 
c:c>n otras ¡X!rsorias .. ............................. .. 

90. 1'E cuesta tr.cilxijo entablar convc.r-
sa.ción c::c>n e>:t:.ruños ......... ................... ... 

100. En OC:..:C""lsioncs dejo p.:n·il 1ruñ.:ina lo que 
dcb::?ría )M:Jccr hoy ............................. .. 

Ccmplctruncntc 
Falso 

Célsi 'lot.::llmente 
Falso 

Parte Falso y Parte 
Vcrc'ladcro 

1 

Célsi 'lbtalm-=te 
Vcrdildcro 

4 

2 

'l'ot.":llm-=tc 
Vcrd.:idcro 

5 

3 

14 

16 

18 

32 

34 

36 

so 
52 

54 

68 

70 

72 

86 

88 

90 

100 
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ITl:M l'AGl:S ITrM f 0 AGl:5 1r~M J>AGC5 
NO !'> Jl.Nf.J C. NO. 3 ANO d NO. 1 ANO 2 ------
13 1 z 3 4 5 7 1 z 3 4 5 1 1 2 3 4 " 
14 1 z 3 4 5 8 1 z 3 4 5 2 1 2 3 4 5 

15 1 2 3 4 5 9 1 z 3 4 5 3 1 2 3 4 5 

16 1 z 3 4 5 10 1 z - 3 4 5 4 1 2 3 4 5 

17 1 z 3 4 5 11 1 z 3 4 5 s 1 2 3 4 5 

18 1 2 3 4 5 12 1 z 3 4 5 6 1 2 3 4 5 

31 1 z 3 4 5 2S 1 z 3 4 5 19 1 2 3 4 5 

32 1 2 3 4 5 ;>5 1 z 3 4 5 20 1 2 3 4 5 

~ 11' 

' . , 
33 '· 2 3 4 5 27 1 z 3 4 5 21 1 2 3 4 5 

34 1 2 3 4 5 28 1 2 3 4 5 22 1 2 3 4 5 1 
3S 1 2 3 4 5 29 1 2 3 4 5 23 1 2 3 4 5 

36 1 2 3 4 5 30 1 2 3 4 5 24 1 2 3 4 5 

49 1 2 3 4 5 43 1 2 3 4 5 37 1 2 3 4 5 

so 1 2 3 4 5 44 1 2 3 4 5 38 1 2 3 4 5 

..... 

S1 1 2 3 .. 5 4S 1 2 3 4 5 39 ·' 2 3 4 s· 

S2 1 2 3 4 5 46 1 z 3 .. 5 40 1 2 3 4 5 

53 1 2 3 4 5 47 1 2 3 4 5 41 1 2 3 4 5 

S4 1 2 3 4 5 48 1 z 3 4 5 42 1 2 3 4 5 

67 1 2 3 4 5 61 1 2 3 4 s SS 1 2 3 4 5 

~ 

1, 
~ 
~ 

68 1 2 3 4 5 62 1 2 3 4 s SS 1 2 3 4 5 i 
l 

69 1 2 3 4 s 63 1 2 3 4 5 S7 1 2 3 4 5 ,, 
70 1 2 3 4 5 64 1 2 3 4 s S8 1 2 3 4 s l 
71 1 2 3 4 5 SS 1 2 3 4 5 S9 1 2 3 4 5 

72 1 2 3 4 5 66 1 z 3 4 5 60 1 2 3 4 5 

8S 1 2. 3 4 5 79 1 z 3 4 5 73 1 2 3 4 5 

86 1 2 3 4 5 80 1 2 3 4 5 74 1 2 3 4 5 

87 1 2 3 4 5 81 1 2 3 4 5 7S 1 z.. 3 4 5 

88 1 2 3 4 5 82 1 2 3 4 5 76 1 2 3 4 5 

~ 
! 

11 
'! 

1 
89 1 2 3 4 5 83 1 2 3 4 5 77 1 2 3 4 5 

90 1 2 3 4 5 84 1 2 3 4 5 78 1 2 3 4 5 

99 1 2 3 4 5 9S 1 2 3 4 5 91 1 2 3 4 5 

! l 

• 1 ¡¡ 

100 1 2 3 4 5 96 1 2 3 4 5 92 1 2 3 4 5 

97 1 z 3 .. " 93 1 2 3 4 5 

98 1 2 3 4 " 94 1 2 3 .. s 

i 

" f. . 
" ................... ... ........... .. . . . ....... _,,,, 
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ESCALA DE 1\MDIENTE FAMILIAR DE MOOS 

NOMDRE. ____ ~-----------------------:FECHA ______ _ 

EDAD _________________ SEXO: MASCULINO ___ l:'EMENINO 

INSTRUCCIONES 

En las siguientes hojas hay 90 afirmaciones acerca de la fa-

ini1ia. Usted debe decidir cuales de estas afirmaciones son 

verdad en su familia y cuales son falsas. 

Verdadero -

Falsa 

Ponga un c~rculo en 1¿ V cuando pien

se que la afirmaci6n es verdadera o ca

si verdadera acerca de su fami1ia. 

Ponga un c~rculo en la F cuando pien

se que la.afirmación es falsa o casi 

falsa en su familia. 

Quizá piense que algunas de las afirmaciones son verdaderas 

para algunos miembros de su familia y falsas para otros. 

Ponga un c~rculo en la V si la afirmaci6n es verdadera para 

la mayor parte de los miembros. Ponga un círculo en la F 

si la afirmación es falsa para la mayor parte de los miem

bros. Si los miembros se encuentran igualmente divididos, 

decida cuál es su impresi6n general y conteste de acuerdo 

con ella. 

Recuerde que quisieramos saber lo que su familia le parece 

a usted. Por lo tanto, no trate de pensar o imaginar la 

forma en que otras personas ven a su famili~, sino anote 

su propia imprcsi6n general sobre su familia en cada afir

rnaci6n. 



V F 1.-

V F 2.-

V F 3.-

V F 4.-

V F s.-

V F 6.-
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Los miembros de 1a fami.1ia realmente se ayudan 
y apoyan entre 

, 
si. 

Los miembros de 1a fami.lia con frecuencia se 
guardan sus sentimientos para si mismos. 

Pel.eamos mucho en nuestra fami.li.a. 

En nuestra familia no hacemos la.s cosas por no

sotros mismos. 

Creemos que es importante ser el. mejor en cual.

quier cosa que hacemos-

Con frecucnci.a hab~amos de problemas pol%ti.cos 

y soci.ales. 

V p· 7.- La mayor%a de 1as noches en fines de semana 1as 
pasamos en. casa. 

V F 

V F 

V F 

V F 

V F 

8.-

9.-

Los mi.embros de 1a fami.li.a van ~ 1a Iglesia o 
l.a Sinagoga con frecuencia. 

Las actividades en nuestra familia son muy cui

dadosamente planeadas. 

10.- A los miembros de 1a fami.lia rara vez se les 

manda· a hacer cosas. 

11.- Con frecuencia parece que estamos matando el 

tiempo en casa. 

12.- Podemos decir lo que queremos en casa. 
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V F 13.- Los miembros de la familia casi nunca se eno
jan abiertamante. 

V F 14.- En nuestra familia estamos motivados a ser 

independientes. 

V F 15.- Salir adelante en la vida es muy importante en 

nuestra familia. 

V F · 16.- Rara vez vamos a conferencias, obras deª teatro, 
conciertos. 

V F 

V F 

V F 

y F 

V F 

V F 

V F 

V F 

17.- Los amigos con frecuencia vienen a cenar o de 

Vi$ita. 

is.- Nosotros no rezamos en nuestra familia. 

19.- Somos generalmente muy limpios y ordenados. 

20.- Hay muy pocas reglas a seguir en nuestra fami

lia. 

21.- Nos esforzamos mucho en todo lo que hacemos en 

casa. 

22.- Es dif~cil "explotar" en casa sin molestar a al

guien. 

23.- Los miembros de la familia a veces se enojan 

tanto que avientan las cosas. 

24.- Pensamos las cosas por nosotros mismos en nues

tra familia. 



V F 

V F 

V F 

V F 

V F 

V F 

V F 

V ºF 

V F 

V F 

V F 
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25.- Para nosotros no es im~ortante la cantidad de 

dinero que una persona gana. 

26.- La cur:i.osidad :i.ntelectu<J.J. es muy :i.mportante en 

nuestra familia. 

27.- Nad:i.e en nuestra familia participa en J.os de

portes. 

28.- Frecuentemente pl.aticamos acerc<J. del significa

do religioso de J.a Nav:i.dad, J.a Pascua y otras 

fiestas. 

29.- Es dif1Gil encontrar las cosas cuando las nece

sita uno en nuestra casa. 

30.- Hay un miembro de J.a fam:i.lia que toma la mayo

r1a de las decis:i.ones. 

31."- Existe un sentim:i.ento de uni6n y cohesi6n en 

nuestra famiJ.ia. 

32.- Nos pl.atic<J.mos nuestros problemas personales 

unos a otros. 

33.- Lo~ m:i.embros de J.a famiiia rara vez se exaspe

ran y se-salen de sus casillas. 

34. - Va1nos y venimos como se nos antoja en nuestra 

f<J.m:i.l:i.a. 

35.- Creemos en J.a competcnc:i.a y en "que gane el. me

jor"_ 



V F 

V F 

V F 

V F 

V F 

V F 

V F 

V F 

V F 

V F 
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36.- No nos interesan mucho 1ns actividades cu1tu-

ra1es. 

37.- Vamos con frecuencia al cine, eventos dcporti-

vos, acampamos, etc. 

38.- No creemos ni en el cielo ni en el infierno. 

39.- En nuestra familia es importante ser puntuales. 

40.- Hay formas establecidas.de hacer las cosas en 

·casa. 

41.- Rara vez nos ofrecernos voluntariamente a hacer 

algo en casa. 

42.- Si se nos antoja hacer algo al momento, simple-

mente l.o hacemos sin pensarlo mucho. 

43.- Los miembros de la familia frecuentemente se 

critican los unos a los otros. 

44.- Existe poca privac~a en nuestra familia. 

45.- Siempre tratamos de hacer las cosas un poco me

jor cada vez. 

V F "467~-Rara vez discutimos de asuntos intelectuales. 

V F 47.- Cada quien en l.a familia tiene uno o dos pasa

tic1npos. 



V F 

V F 

V F 

V F 

V F 

V F 

V F 

V F 

V F 

V F 

V F 
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48.- Los miembros de 1a fumi1ia tienen ideas estric

tas acerca de. 1o que está bien y 1o que está 

ma1. 

49.- La gente cambia de parecer con frecuencia en 

nuestra fcimi1ia. 

SO.- Se insiste mucho en seguir 1as reg1as en nues

tra fami1ia. 

51.- Los miembros de 1a fami1ia rea1mente se-apoyan 

unos a otros. 

52,- A1guien genera1mente se ofende si te quejaq, 
en ·nuestra fami1ia. 

53.- Los miembros de la familia algunas veces se go1-

pean unos a otros. 

54.- Los miembros de 1a familia ~asi siempre conf~an 

en sí mis1nos cuando surge un problema. 

55.- Los miembros de 1a familia rara vez se preocu

pan acerca de promociones en e1 trabajo, ca1i

ficacioncs escolares, cte. 

56.- A1gunos de nosotros toca un instrumento musica1. 

57.- Los miembros de la familia no c~t&n ~uy in~olu~ 

erados en actividades recreativas fuera del 

trabajo o la escuela. 

58.- Creemos que hay algunas cos~s en 1a que solo 

puedes tener fé. 



V F 

V F 

V F 
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59.- Los miembros de 1a fami1ia se aseguran de que 

sus cuartos estén limPios y nrrcg1ados. 

60.- Todos tienen el mismo derecho de opinar en las 

decisiones familiares. 

61.- Hay muy poco esp~ritu de grupo en nuestra fami-

1ia. 

V F "62.- En nuestra fami1ia se hab1a abiertamente del di

nero y 1as deuda.s. 

V F 

V F 

V F 

V F 

V F 

V F 

63.- Si hay un descuerdo en nuestra familia nos es

forzarnos en poner las cosas en claro y mantener 

1a paz. 

64.- Los miembros de la fami1ia se animan unos a 1os 

otros para defender sus derechos. 

65.- En nuestra familia no nos esforzamos demasiado 

por tener éxito. 

66.- Los miembros de 1a fami1ia van con frecuencia 

a la bib1ioteca. 

67.- En ocasiones 1os miembros de la familia toman 

cursos para a1gún pasatiempo o hobby (fuera de 

1a escue1a) • 

68.- En nuestra fami1ia cada persona tiene diferen

tes valores y creencias acerca de lo que está 

bien o lo que está ma1. 



V F 

V F 

V F 

V F 

V F 

V F 

V F 

V F 

V F 

V F 

V F 

V F 
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69.- Las responsabilidades de cada quien están cla

ramente definidas en nuestra familia. 

70.- Podrunos hacer lo que se nos antoje en nuestra 

familia. 

71.- Real.mente nos l.1.cv<J.mos bien unos con otros. 

72.- Generalmente somos cuidadosos acerca de lo que 

nos decimos unos a los otros. 

73.- Los miembros de la familia frecuentemente tra

tan de ganarle .uno al otro. 

74.- Es.difícil permanecer aislado, sin herir los 

sentimientos de alguien en nuestra casa. 

75.- "Trabajar antes que jugar" es la regla ~n nues
tra familia. 

76.- Ver la tel.ev is ión es m.!is importante que J.eer en 
nuestra familia. 

77.- Los miembros de la famil.ia sal.en con mucha fre-
cuencía. 

78.- La Biblia es un l.ibro muy importante en nuestra 
familia. 

79.- El. din.ero no se maneja con cuidado en nuestra 

familia. 

80.= Las reglas son muy rS:gidas en nuestra casa. 



V F 

V F 

V F 

V F 

V F 

V F 

V F 

V F 

V F 

V F 
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81.- Hay mucho tiempo y atenci6n para cada quien 

en nuestra fami1ia. 

82.- Ha_y muchas discusiones espont:S:ncas en nues

tra familia. 

83.- En nuestra familia, creemos que no se llega 

a ning6n lado levantando la voz. 

84.- No nos motiva a hablar por nosotros mismos a 

defendernos en nuestra familia. 

85.- Los mie1nbros de la í'ami1ia con f'recucn.cia son 

ccxnparadbs con otras personas en 1o que res

pecta a su trabajo o a la escuela. 

86.- A los miembros de la familia realmente les 

gusta la música, el arte y la literatura. 

87.- Nuestra mejor forma de entretenimiento es 1a 

televisi6n o el radio. 

88.- Los miembros de la familia creen que si tú 

pecas serás castigado. 

89.- Los platos se lavan inmediatamente despu6s de 

comer. 

90.- No puedes hacer lo que se te antoje en nuestra 

familia. 



A P E N D I C E IV 

REACTIVOS DE LA ESCALA DE CARACTER 

AUTORITARIO PARENTAL Y SUS DIMENSIONES 
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Esta escala qucd6 compuesta por 3 dimensiones: 

1) Agresión Autoritaria: Mide la tendencia de castigar, 

condenar y rechazar a los que 

violan los valores convenciona~ 

les. Como padres estos indivi-

duos son r~gidos y tenderán a 

optar por una actitud disci

plinaria inflexible con casti-

gos de tipo f~sicos. 

saje es "debes ser". 

El roen-

Los reactivos son: 

8.- Hay ciertas actividades que la mujer no dcber~a realizar 
para no perder la femineidpd como son e1 fumar, el es

tudiar carreras. 
9. - Esta.1nos gastando mucho dinero en componer a los crim:i.

nales y en la educaci6n de gente incapacitada. 

io.- La religi6n debe aceptarse sin objetar ninguno de sus 
mandatos. 

13.- La irnplantaci6n de la pena de muerte.dar~a grandes bene

ficios sociales al país. 

14.- Los que no asisten con regularidad a los servicios re

ligiosos, difícilmente, llevan una vida-constructiva. 

15.- Una persona decente no se puede llevar bien con una per

sona mal educada. 

17.- Lo que la juventud necesita m5s, es una disciplina es

tricta, determinaci6n y voluntad de trabajar y luchar 

por su familia y su pa~s. 

23.- Se puede decir que no hay nada más vil, que una persona 

que no_ sienta un gran amor, gratitud y respeto por sus 

padres. 
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27.- Los delitos scxua1as como la vio1aci6n de menores, me

recen castigos peores que 1a carce1. 

31.- Si 1a gente trabajara más y p1aticara menos, 1e ir~a 

mejor a todo e1 mundo. 

2) Sumisi6n Autoritaria Mide 1a actitud y necesidad de 

someterse a 1ns autoridades ex

ternas con 1a subyacente hosti

lidad y temor interno. Como pa

dres estos individuos tenderfin 

a tener una actitud de disci

p1ina indirecta, con agresi6n 

encubierta. El. n1ensaje es: 

"deberías ser". 

Los reactivos son: 

1.-

2.-

4. -

La obediencia y e1 re.speto a 1a autoridad son 1as vir

tudes más importantes que deben aprender los niños .. 

Ninguna dificu1tad o debi1idad nos puede detener si 

tenemos suficiente voluntad. 

E1 patriotismo y 1a 1ea1tad son 1os requisitos más 

~rnportantcs de un bue~ ciudadnno. 

17.- Lo que la juventud necesita más, es una discip1ina 

estricta, determinación y voluntad de trabajar y 1uchar 

por su fami1ia y su pa~s. 

22.- Un insulto a nuestro honor siempre debe ser castigado. 
25.- Lo que este pa~s necesita más que educaci6n, progra

mas y planes, son 1íderes en 1os cua1es pueda 1a gen

te poner .su fe. 

29.- Lo esencia1 para 1ograr un buen trabajo, es que nues

tros maestros y jefes nos digan cx~ctamente como de

be de hacerse. 



3) Conflicto Familiar: 

Los reactivos son: 
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Mide el monto de agresión, eno

jo y la expresión manifiesta o 
encubierta de los miembros de 

la famiiia. 

3.- Peleamos mucl'l.o en nuestra fami1ia. 

13.- Los miembros de 1a familia casi ·nunca se enojan abier

tamente. 

23.- Los míembros de la familia a veces se enojanº tanto 

que avícntan las cosas. 

33.- Los miembros de la familia rara vez se exasperan y se 

salen de las.casillas. 

43.- Los miembros de la familia Fecuentemente se critican 

los unos a los otros. 

53.- Los miembros de la familia algunas veces se voltean 

unos contr~ otros. 

63.- Si hay un a~sacuerdo en nuestra familia nos esforzamos 

en poner las cosas en claro y mantener 1a paz. 

73.- Los miembros de la familia frecuentemente tratan de 
ganarle uno a1 otro. 

83.- En nuestra familia creemos que no se llega a ningún 

lado levantando la voz. 



A P E N D I C E V 

REACTIVOS DE LA ESCALA AUTORIDAD PARENTAL 
EN SUS AREAS CORRESPONDIEN.TES 
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AUTORIDAD PARENTAL 

A) AREA DE DISCIPLINA E:S'I'RICTA PARENTAL 

Á.- Disciplina restrictiva-agresiva; 1os reactivos de 

esta dimensi6n son: 

8.- Hay ciertas actividades que la mujer no debería 

realizar pa~a no perder la femineidad como son e1 

fumar, el cstudinr carreras. 

9.- Estamos yastando mucho dinero en componer ~ 1os 

criminales y en la educaci6n de gente incapacitada. 

10.- La religi6n debe aceptarse sin objetar ninguno de 

sus mand.:itos . 

..13 •. - La ünpl<in taci6n de la pena de muerte daría grandes 

pcneficios sociales al País. 

14,- Los que no asisten con regularidad a 1os servicios 

religiosos,. dif~cilmente, llevan una vi.da construc

tiva. 

15.- Una persona decente no se pued~ llevar bien con una 

persona mal educada. 

17.- Lo que la juventud necesita m&s, es una dis~ip1ina 

estricta, determinación y voluntad de trabajar y 

luchar por su familia y su país. 

23.- Se puede decir que no hay nada más vi1, que una per

sona que no sienta un gran amor, gratitud y respe

to por sus padres. 

27.- Los delitos sexuales como la violaci6n de menores, 

merecen castigos peores que la carcel. 

31.- Si la gente trabajara más y platicara menos, 1e iría 

mejor a todo el mundo. 



2.-

3.-
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Discip1ina indirecta-sumisa; ·1os reactivos de esta 

dimensión son: 

1.- La obediencia y el respeto a la autoridad son las 

virtudes. mSs importantes que deben aprender los 

nifios. 

2.- Ninguna dificultad o debilidad nos puede detener 

si tenemos suf~cicnte vo1untad. 

4.- El patriotismo y la lealtad son los requisitos 

m&s importantes de un buen ciudadano. 

17.- Lo que la juventud necesita m&s, es una disciplina 

estricta, determinaci6n y voluntad de trabajar y 

luchar por su familia y su pa~s. 

22.- Un insulto a nuestro honor siempre debe ser casti

g<ldo. 

25.- Lo que este pa~s necesita más que educaci6n, pro

gramas y p1anes, son l~deres en los cuales pueda 

1a gente poner su fe. 
29 .- Lo esencial par.:i lograr un buen trabajo, es que 

nuestros maestros y jefes nos digan exactamente 

como debe de hacerse. 

Conflicto Familiar: los reactivos de esta dimensi6n 

son: 

3.- Peleamos mucho en nuestra familia. 

13.- Los miembros de 1a f<lmilia casi nunca se enojan 

abicrtamen te. 

23.- Los miembros de la familia a veces se enojan tanto 

que avientan las cosas. 
33.- Los miembros de la familia rara vez se exasperan y 

Re salen de las casillas. 
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43.- Los miembros de la familia frecuentemente se cri

tican los unos a los otros. 

53.- Los miembros de la familia algunas veces se vol

tean unos contra otros. 

63.- Si hay un desacuerdo en nuestra familia nos es

forzamos en poner 1as cosas en claro y mantener 

la paz. 

73.- Los miembros de la familia frecuentemente tratan 

de ganarle uno al otro. 

83.- En nuestra familia creemos que· no se llega a nin

gG~ lado levantando la voz. 

B) AREA DE GUIA Y CONTROL PAREN'l'AL 

1.- Valores Eticas-rnorales; l6s reactivos son: 

19.- Soy una persona decente. 

20.- Soy una persona muy religiosa. 

21.- Soy una persona honrada. 

22.- Soy un fracaso en mi conducta moral. 

23.- Soy una persona mala. 

24.- Soy una persona moralmente débil. 

~s.- Estoy satisfecho con mi conducta moral. 

26.- Estoy satisfecho con mi vida religiosa. 

27.- Estoy satisfecho de mis relaciones con Dios. 

28.- Quisiera ser más digno de confianza. 

29.- Dcberra asistir m&s a menudo a la Iglesia. 

30.- Deber~a mentir menos. 
31.- Mi religión es parte de mi vida diaria. 

32.- La mayorra de las veces hago lo que es debido. 

33.- Trato de cambiar cuando sé que estoy haciendo · 

algo que no debo. 



2.-
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34.- A veces me valgo de medios inju.stos para salir 

adelante. 

35.-_ En algunas ocasiones 1-iago cosas muy mal.as. 

36.- Me es difícil comportarme en forma correcta. 

Percepción Famil.iar; 1os reactivos son: 

55.- Mi familia siempre me ayudaría en cualquier pro-

blema. 

56.- Soy importante para mis amigos y para mi fami1ia. 

57.- Pertenezco a una familia feliz. 

58.- Mi familia no me quiere. 

59.- Mis amigos no confían en mi. 

60.- Siento que mis fomi1iarcs me tienen desconfianza. 

61.~ Estoy satisfecho con mis relaciones familiares. 

62.- Trato a mis padres tan bien como debiera. 

63.- Muestro tanto comprensión a mis famil.iares como 

debiera. 

64.- Me afecta mucho lo que dice mi familia. 

65.- Dcber~a depositar mayor confianza en mi fami1ia. 

66.- Debería amar más a mis familiares. 

67.- Trato de ser justo con mis amigos y famil.iares. 

68.- Hago el. trabajo que me corresponde en casa. 

69.- Me intereso sinceramente por mi familia. 
70.- Rifio con mis familiares. 

71.- Siempre cedo a las exigencias de mis padres. 

72.- No me comporto en la forma que desea mi familia. 

3.- Vivencia Social.; l.os reactivos son: 

73.- Soy una persona amigable. 



210 

74.- Soy popular con personas del sexo femenino. 

75.- Soy popular con personas del sexo masculino. 

76.- Estoy disgustado con todo el mundo. 
77.- Lo que hacen otras gentes no me interesa. 

78.- Es difícil entablar amistad conmigo. 

79.- Soy tan socic""lbJ.e como quiGro ser .. 

80.- Estoy satisfecho con mi manera de tratar a la 

gente. 

81.- Trato de agradar a los dem&s pero no me excedo. 

82.- Debería ser m&s cort6s con los dam&s. 

83.- Soy un fracaso en mis relaciones sociales. 

84.- Debería llevarme mejor con otras personas. 

85. - Trato de coniprcndC?r e1 punt:o de vista de los 

dem.5s. 

86.- Encuentro buenas cua~idadcs en toda la gente 

que conozco. 

87.- Me llevo bien con los dem&s. 

88.- 1'-1e siento inc6rnoclo cuando estoy con otras personas. 

89.- Me es difícil perdonar. 

90.- Me cuesta trabajo entablar conversaei6n con 

extraños . 

. / 
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CUADRO NºI EDAD DE LOS PADRES 

E D A D HO h'I B RES MUJERES 

1 5 3 -5 o A Nos J [ ___ _25_~==:] [;;]11 2 1 [i!J 
1 

49-45 ]L 7 J 811- 2 llB 
~40 _JL: 1 EJIC __ 9_ __ J·E~2=J 
[ 39- 35 -=:JI 26 ~]~ºlfB .. -=:J ~~ 
~30 _J c=7 . =1 ~I [3_~---~ ¡_~Oº/~ 
1 

29-25 
111 

3 ~ ~/o 1 1 1 3 ~I~ 
1 

24-20 
11 

1 l~I 1 I[;] 
TOTAL 74 
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CUADRO Nº2 LUGAR DE NACIMIENTO 

DISTRITO 

FEDERAL 

rNTERIOR 

DE LA 

REPUBLICA 

TOTAL 

HOMBRES 

D [::__ 
D G 

74 100°/o 

MUJERES 

D 8 
[] o 

74 100 °/o 



1~&c=. 
Autoestima. G ... ':..l.tori.tario 

Parental. 

1 
" · Cohesi6n 

1 
.. E><presividad 

.. Conflicto 

.. Independencia 

" Orientación 
al 

Loqro 

" =ientaci6n 
CUltural 
·Intelectual. .. Orientación 
Recreativo 
Activa .. Enfasis 
l~.oraJ. 

ReJ.iaioso 

" =ganizaci6n 

" Control 

· Cuadro No. 3 : ANALISIS DE CORRELACION 

G!.OBl\L 
'\n\IDR DE LA. 
Q)R.t'.{ELJ"'\CION 

(V) 

1 o , 2~2 
[ ·- o 

1-0. J.J.88 

-0.0886 

11 
O.J.603 

-O.J.209 

1 O.J.575 

" ¡ ¡-0.2000 

l-o. 2080 

1 
0.2532 

11-0. 061.2 

1 
C.J.462 

·, Pl\C~ 
SIGNTI'ICAN:::::IA VALOR DE LA. 
ESTADisrICA Q)fü-u::I..1\CION 

(<=--) IV) 

0.059 JI -0.0361. 

0.075 
1 

-0.2066 

0.142 -O.J.140 

0.026 
11 

0.1972 

0.072 -0.0760 

0.028 
1 

0.0927 

0.007 1 ·-0.1107 

1 
0.006 -0.1388 

... 

0.001 
1 o.isas_, 

0.230 
1 

-0.0350 

0.038 
1 

0.0588 

SIGNlFIG\NCIA 
ES'.l'P.D"ISTICA. 

(=-) 

0.380 
1 

0.039 
1 

0.167 

0.046 
1 

0.260 

0.216 

0.174 

0.119. 

0.100 

0.384 

. 0.309 

!wl.~P.E 

VALOR DE LA 
=R!'~ION 

( y ) 

· 1 -0.2005 

-0.0347 

-0.0829 

0.1184 

-0.1487 

1 0.2231 

1 -0.2787 

1 
-0.2643 

1 
0.3447 

1-0.0725 

1 
0.2276 

1 
SIGNIFICA."K:IA l 
EST.ADISTIQ""\ 

( .,,....,_, 1 

0.043 
1 

0.385 

0.241 
1 

O.J.58 
1 

0.103 

0.028 1 

0.008 1 

O.OJ.1 
1 

0.001 1 

0.27fJ 
1 

0.026 
1 
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Cuadro No. 4 : ANALISIS DE VARIANZA 

V1'>Rt1\BLES 
VARIABLE VA..'UABLE SUMA DE GRADOS DE MEDIA NIVEL DE CXJNFLJ:cro CCNFLIC'IO 
DEP:ENDIENI'E· INDEPENDIENTE CUAD~S LIBERrAD CUADRA- F SIGNrFI- DE CORRE- DE DEI'ER-

gR. TICA CANCrA LACION MINACION 
{~ (V" ) (V_..) 

car::icter 
Autoritario Sexo 604.06 ·.1 604.06 0.859 0.355 0.006 0.076. 

Autoestima Sexo 214.08 1 214.08 0.159 0.690 ' 0.001. 0.033 
·. 

. 

.· 

Conflicto Sexo 2.703 1 2.703 0.609 .. 0.436 0.004 0.064 
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CuaC.ro No. 4: ANALISIS DE VARIANZA 

.. 
1 

! 
VA."l:UABLES 

CXl:-<FLIC!'O 1 Vk~~ 1 
~-r::u:.: .... PTt::" . Sm1A DE 1 GRll!XlS DE .MEDIA NIVEL DE CC:-::F!..IC'.IO 

DEPDID:U:::-."'TE I:·:!:l=~~~ CUADRAD'.JS LIBERTAD CUADRA- F SIGNIFI- DE CXlR.'qE- 1 DE DETER-

EJfi. TICA CANCIA L'\CION )!J:~~CIO~ 

(~ (V) i ( y ... ) 

1 

1 

caril.cter ., i 
~torit.a.r:!..o Se=> 604.06 

1 

1 604.06 0.859 0.355 0.006 0.076 

Autoest:Uta Sexo 214.08 
1 

1 

1 1 

214.08 0.159 0.690 O.OOJ. 0.033 

1 ConfJ.~cto Sexo 

1 

2.703 

1 

1 2.703 0.609 0.436 0.004 0.064 

1 1 .•. 
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10 
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7 
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HOl,\3RES X1 =3B AÑOS s,= G At°Jos 
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• 1 enn~ Scl:-:=:-nce~~le 

¡--• AUTOESTIMA NIVEL 

1 
T 1 PERCENT1LE 5E:LF 
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TABLA NO. 1: 

TABLA NO. 2: 

A P E N D I C E V I I I 

MEDIAS Y DESVIJ\CIONES ES'.rANDAR 
DE CADA UNA DE Ll'.S VARIT>BJ~ES 
QUE SE IN'rERRELACIOrlARON 

ANALISIS FACTORIAL 



TADLA No. 2 

REACTIVOS 

1 (C, s A} 

~ 
e c p ) 
e e ) 
e s A e ) 

5 ( s A, SE) 
6 e p ) 
7 e P, SE} 
¡i e A A, C) 
9 e A A ) 
10 e A.A, SE) 
11 e o I ) 
12 e p s ) 
13 e D e, A A) 
14 e e, A A) 
15 e A A, C) 
16 e P, o. I) 
1--7 e c. P, A. A) 
18 e p ) 
19 e s. E.) 
20 e e ) 
21 e p ) 
22 e e p ) 
23 e o A ) 
24 e s. E, C.P} 
25 e c. P, S .A) 
26 e e ) 
27 e S, A. A) 
28 e o. I) 
29 e s. A) 
30 e D. C) 
31 e O. I, A. A, 
32 e e, o. I) 
33 e S, A. A.) 
46 e CONFLICTO) 

C= Convencionalismo 

C) 

234 
1\NALISIS FACTORIAL (Se encuentran 
subrayadas con linea cont~nua las 
cu.rgns m:'.is .:i1t.:.:is =:::: _ 30 y con c1a-
ridcz conceptual) 

FAC'.r'OR 1 
(76% DE 

VAR) 

0.32030 
~22484 
0.10126 
0.06067 
0.02558 
0.47791 
0.56419 
0.50430 
o. 49576 
o.:-'ío<J&-o 
O-:-i-32 G"t 
0.35673 
0.36220 
o. 52992 
0.4100-2 
~40-3·7s 
o. 18'17'1 
O.G6'169 
0.02529 
0.11284 
0.48600 
0.35589 
0.13360 
0.211--78 
0.35255 
o. 09078 
0.05977 
0.32002 
0.36035 
0.47336 
0.38393 
0.54218 
0.41819 
0.47253 

Fl\C'l'OR 2 
(24'1. DE 

Vl\R) 

0.45386 
o-:.-'13828 
-o-:--37409 

0.72S82 
a·:--y-n~10 

0.27591 
0.203'10 
0.01821 
0.15581 
o .116244 
0-:--16--762 
0.24381 
0.08'110 
0.23009 
0.29675 
o - 1.6528 
0.69207 

-0-----:031148 
0.50037 
0.29492 
0.13733 
0.16900 
0.35'180 
-o:--oe;14-3 
0.0G354 

-0.13677 
0.36966 
0--~14 368 
o. '18971--
0.0-6822 
0.40609 

-0:--0-0503 
0.12030 
9 - 3 5 '1 __Q_!_ 

--
-- -A.A: Agrcsion Autoritaria 

S.A= Sumisi6n Autoritar1a 
C.P.=Complejo de Poder 

O.I: OpQsición p~ra la Intros-
pecci6n · 

P = Proyección S.E: Supcrstici6n y Estcro
tj_pia 

D.C: Destructividad y Cinismo 
S: Scxu.:i1idad 



--1 -TABLA NO. 1 MEDIAS Y DESVIACIONES ESTANDAR DE CADA UNA DE I.AS VAHIABLES 
QUE SE J:I;rrERREL.Z\CIONARON EN ESTA INVESTIGACION 

VA RI AB L ES J)o!EDIA 

ex> 
DE AGRESION AUTORITARIA 

Hay ciertas actividades que la mujer no deber!:a real.izar para no perder la femineidad 
caro son el fumar, el estudiar carreras. 3.101 
Estamos gastando mucho dinero en cOllponer a 1.os crinrinales y en 1.a educación de gente 
incacaci tada 3.209 
La religión debe aceptarse sin objetar ninguno de sus mandatos 4.291 
La implantación de la pena de muerte dar:!:a grandes beneficios sociales al pa!:s 3.689 
Los que no asisten con regularidad a los servicios religiosos dif icilmente llevan 
una vida const....~cti va 3.527 
Una persona decente no se puede llevar bien con una persona mal educada 3.628 

Lo que la juventud necesita m5s, es una disciplina estricta. determinación y voluntad 
de trabaiar V luchar oor su familia V su m:!:s 5.649 
Se puede decir que no hay nada más vil, que una persona que no sienta un gran amor, 
gratitud y respeto por sus padres 5.047 
,Lqs del.itas sc.. ...... "UU..les caro .l.CJ.. vioJ..ac.iOn de menores, merecen castigos peores que la c<ircel 5.615 
Si -La gente trab.:l.jara rn...is y pl.:itic.:l..l:"o. m~nos, le ir:Ca mejor a todo el mundo 5.007 
.:;r :: .. L...l\.u:LDB: TTn n In. 
La obediencia ~-el respeto a la autoridad son las virtudes mtis importantes que deben 
aorendcr los ni.nos 5.392 
Ninguna dificultad o debilidud nos puede detener si tenemos suficiente voluntad 6.236 
"'~ pa-=i-iot::.isno y J..a .i..eu...L -caa son ..Los requisitos mas llnportantes ae un ouen ciudadano 5.669 
LO que la Juventud necesita nDs es W"la disciplina estricta, determinacion y voluntad 
!de traba;ar v luchar oor su fa.rnilia v su oa!'..s 5.649 
¡un insulto a nuestro honor sie..'"Tlpre debe ser castigado 4.203 
1.uo que este: p:us nccesi ta IT'.w.s que educaciún, progrrnn-:is y planes, son l:!:deres en los 
cuales ouecla la aente i=ner su fe 3.770 
Lo esencial. para J.ograr un buen trabajo es que nuestros maestros y jefes nos digan 
e.."<acta.rrente cerno debe de hacerse 4.493 
CO~IICIO El:\MI! IZ\R 

Conflicto Familiar (Incluye a los reactivos 3,13,23,33,43,53,63,73 y 83. Ver Apendice rv 2.622 

235 

DESVIl\CICN 
ESTANO,-"\R 

(s) 

2.121 

1.956 
2.177 

2.099 

2.095 
2.038 

1.628 

1. 907. 
1. 716 
l.820 

1.858 
1.258 
1.622 

l.628 
1. 769 

2.192 

2.072 

2.104 
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