
FAM2 (1990) 15-36 

INMACULADA SAQUERO GORDO 
Escuela U. «Virgen del Camino» de León 
JOSÉ LUIS ALVAREZ CASTILLO 
Universidad Pontificia de Salamanca 

INTRODUCCION 

La institución famil iar s i empre ha demos t rado u n a so rp reden t e 
habil idad p a r a adap ta r se a d i ferentes épocas históricas y coyunturas 
sociales. En u n a sociedad d inámica y cambian te como la n u e s t r a es 
aún más razonable comprende r las adaptaciones que se es tán produ-
ciendo, así como e s p e r a r nuevas y originales formas de subsistencia 
familiar. En esta línea de argumentación, Alonso Hinojal (1973) ya pro-
ponía hace varios años que e ran más previsores y acer tados los esfuer-
zos por t r ans formar el tipo de familia actual que los dirigidos a conser-
varla. 

Sin e m b a r g o , los p r o c e s o s a c e l e r a d o s de cambio p rovocan al 
mismo t iempo de te rminadas crisis en el seno familiar. Por ejemplo, el 
matr imonio se apoya ac tualmente más en los sentimientos subjetivos 
de amor de sus miembros, que en un contrato social y económicamente 
rentable . Este factor dota de u n a cier ta inestabil idad a la institución 
matr imonial o, al menos, la convierte en más inestable que en épocas 
pasadas . En definitiva, la aparición del conflicto es más probable hoy 
que en otros contextos históricos. 

Las causas del conflicto de p a r e j a no se r e d u c e n a u n a sola, ni 
tampoco p u e d e n apa rece r como personal izadas en uno de los miem-
bros de la misma. Genera lmente , los factores causales son múltiples y, 

* Este artículo se basa en los datos aportados por la p r imera autora en su trabajo de 
f in de c a r r e r a Problemática matrimonial atendida en el Centro de Orientación 
Familiar de León. La redacción del artículo, la elaboración de las figuras y las pruebas de 
aná l i s i s e s t a d í s t i c o a p l i c a d a s ( coe f i c i en t e s de c o r r e l a c i ó n y p r u e b a s de h ipó tes i s ) 
corresponden al segundo au tor 
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además, suelen encont ra rse interrelacionados. Factores individuales, 
psicosociales, socioculturales y económicos, se mezclan p a r a acabar 
constituyendo ima autént ica bomba de relojería que puede minar siste-
mát ica y progres ivamente las bases en las que se asentaba la relación. 

Si la investigación exper imenta l en las Ciencias Sociales es siem-
pre complicada por la intervención s imultánea de numerosas variables 
en la causalidad de un fenómeno, en los estudios familiares el proble-
m a es más grave al p roceder los investigadores de diversos campos y 
enfoques científicos (Draper y Marcos, 1990). Sin embargo, la relación 
de las variables famil iares con los procesos psicopatológicos (Jacob, 
1987) y en general , el desarrollo metodológico producido en las últ imas 
décadas en el estudio de las relaciones en t re las variables famil iares 
(Miller y col., 1982-, Draper y Marcos, 1990), h a n observado un desarrollo 
tan acelerado que en la actual idad estamos en disposición de e laborar 
modelos predictivos, válidos y fiables, sobre la confiictividad conyugal. 

Este artículo no t iene como objetivo analizar la causalidad multi-
var iada de la confiictividad matr imonia l . Nues t ro objetivo es mucho 
más humilde, pero no por ello menos importante, ya que vamos a des-
cribir cien casos reales de pare jas que p resen tan confiictividad conyu-
gal. La descripción se va a llevar a cabo clasificando cada uno de estos 
casos en 23 variables, además de establecer diversas relaciones en t re 
algunas de ellas. No se t ra ta de un estudio inferencial median te el que 
p r e t e n d a m o s e x t r a e r conclusiones genera l izables sobre la constela-
ción de variables que pred icen el conflicto marital , los grupos de ries-
go, u otro tipo de deducciones de amplio espectro. Sin embargo, el aná-
lisis de los datos t endrá en ocasiones un componente inferencial, y se 
da rán pistas sobre diferentes f recuencias poblacionales en las catego-
rías de de te rminadas variables, o sobre algunas relaciones en t re atri-
butos. En resumen, ofrecemos un estudio tentativo y exploratorio sobre 
las característ icas de las pare jas que acuden a un Centro de Orienta-
ción Familiar (COF). Debido prec i samente a este carác ter exploratorio, 
el objetivo gene ra l no se va a t r a d u c i r en h ipótes is suscept ib les de 
comprobación, pe ro sí desemboca rá al final en la elaboración de un 
perfil sobre la pa re j a e s t ándar con confiictividad conyugal que acude a 
un COF en busca de ayuda. 

M É T O D O 

Muestra 

La m u e s t r a no fue se l ecc ionada p robab i l í s t i camente , sino que 
fue ron incluidas en ella, de fo rma intencional, todas las pa re j a s que 
a c u d i e r o n al Cen t ro de Or i en tac ión Fami l ia r de León en b u s c a de 
asesoramiento, en t re enero de 1988 y junio de 1989. La unidad mues t ra l 
es la pare ja . Sin embargo, no s iempre acudió la pa re j a al COF en busca 
de ayuda, sino que mayor i tar iamente lo hicieron las mu je re s (74%), y 
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minor i ta r iamente , las pa re jas (15%) y los hombres (11%). Un total de 
100 pare jas fueron objeto de nuest ro estudio. 

Deb ido al p r o c e d i m i e n t o de m u e s t r e o u t i l i zado , no v a m o s a 
r ea l i za r in fe renc ias que s o b r e p a s e n a u n a población de p a r e j a s en 
conflicto que acuden a un COR 

Medida y procedimiento 

El p roced imien to de recogida de datos se basó en u n a ficha de 
registro en la que se clasificaba a los miembros de las pa re j a s en 23 
variables. La información sobre de te rminados grupos de variables se 
consignaba en la ficha duran te la p r imera visita de la pa re j a al COR 
Estos grupos fueron los siguientes: 

1. Identificación social de la pareja : sexo del sujeto consultante, 
edad de la esposa, edad del marido, status social. 

2. Situación socioeconómica: nivel académico de la esposa, nivel 
académico del marido, ocupación de la esposa, ocupación del marido, 
medio de procedencia. 

3. S i tuación sociofamil iar : du rac ión del noviazgo, e d a d de la 
e s p o s a a l c o n t r a e r m a t r i m o n i o , e d a d d e l m a r i d o al c o n t r a e r 
matrimonio, tipo de matrimonio, matr imonio motivado por embarazo, 
periodo de convivencia al acudir a la consulta, número de hijos, ciclo 
vital familiar. 

La i n f o r m a c i ó n sob re o t ro g r u p o de va r i ab l e s se recog ió , sin 
embargo, al final del t ra tamiento del conflicto: 

4. Var iab les r e l a c i o n a d a s con el conf l ic to y su t r a t a m i e n t o : 
motivación del conflicto, fase del conflicto, t ipo de consulta, t ipo de 
terapia , incorporación al t ra tamien to del otro miembro de la pare ja , 
motivación del cierre del caso. 

RESULTADOS 

En es te a p a r t a d o se e x p o n d r á n las f r ecuenc ia s ha l l adas en las 
categorías de 22 variables (la variable «Sexo del sujeto consultante» ya 
f u e d e s c r i t a al h a b l a r de la mues t r a ) . A d e m á s , c o m p r o b a r e m o s la 
e x i s t e n c i a d e r e l a c i ó n e n t r e a l g u n a s d e e s t a s v a r i a b l e s , y la 
significación de de terminados porcentajes . 

Edad de los miembros de la pareja al acudir al COF. Es ta 
variable, así como otras poster iores («Nivel académico», «Ocupación», 
«Edad de la pa re j a al cont raer matrimonio»), consti tuyen en rea l idad 
dos variables, pues to que es tán re fe r idas a la esposa y al mar ido, si 
bien se van a t r a ta r conjuntamente . La ñgura 1 mues t ra los porcenta jes 
de edad de los miembros de la pa re j a cuando acuden a la consulta del 
COR Se c o m p r u e b a que los m a y o r e s p o r c e n t a j e s c o r r e s p o n d e n a 
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intervalos de edad bas tante jóvenes: el 59% de las mu je re s y el 51% de 
los hombres se encuen t ran en t re 25 y 39 años. La mediana nos da una 
i d e a s o b r e la e d a d c e n t r a l de l as dos d i s t r i b u c i o n e s ( e s p o s a s y 
mar idos) . En el caso de las esposas : Mdn= 33,6; y en el caso de los 
maridos: Mdn= 36,7. Por lo tanto, la edad med iana de los miembros de 
la p a r e j a que p a d e c e n confl ict ividad y a c u d e n a consul ta se p u e d e 
considerar en t re t e m p r a n a y media. 
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Figura 1.—Edad de los miembros de la pa re ja cuando acuden a la 
consulta p a r a solucionar su conflicto. 

Nivel académico de los miembros de la pareja. Los es tudios 
pr imar ios completos r e p r e s e n t a n el nivel académico que os tenta un 
mayor n ú m e r o de miembros de la p a r e j a en conflicto (Figura 2). Si 
t o m a m o s c o n j u n t a m e n t e las f r e c u e n c i a s de ambos m i e m b r o s de la 
pareja , una p rueba estadística de comprobación de hipótesis acerca de 
proporc iones nos indica que los consul tantes con estudios pr imar ios 
(ya s e a c o m p l e t o s o i n c o m p l e t o s ) r e p r e s e n t a n u n a p r o p o r c i ó n 
significativamente mayor que los consultantes con un nivel académico 
más elevado (Z= 3,35 > 2,33 [a= 0,011). Por o t ra par te , n inguno de los 
porcen ta jes es despreciable . La f recuenc ia más pequeña se re f ie re a 
los m i e m b r o s con e s tud ios supe r io r e s , p e r o incluso és t a se p u e d e 
considerar significativa (Z= 2,90 > 2,58 {a= 0,011). 

18 

Universidad Pontificia de Salamanca



< > 

cc < 
ü z 
LU 3 O 
LU CC 

50 n 

40 -

30 -

2 0 -

10 

w 

m 

ro 
0) 

O ra 
ü 

NIVEL ACADEMICO 

Figura 2.—Nivel académico de los miembros de la pare ja . 

Ocupación de los miembros de la pareja. La figura 3 mues t r a las 
f r e c u e n c i a s d e los s u j e t o s s e g ú n su o c u p a c i ó n . Las c a t e g o r í a s 
necesi tadas p a r a incluir a todos los consultantes fueron once: 

1. Profesiones liberales. Directores y gerentes de empresas . 
2. Personal de servicios, administrativos y similares. 
3. Comerciantes, vendedores y similares. 
4. Profesional de las Fuerzas Armadas . 
5. Agricultores y ganaderos . 
6. Obrero especializado. 
7. Obrero no especializado. 
8. Trabajos eventuales. 
9. Pa rado 

10. Ama de casa. 
11. Jubilado. 

19 

Universidad Pontificia de Salamanca



§ § 
lU cc < 
ü 

n 
o 

75 

60 

46 

30 

<0 •O o « O o. E "c 
e 

TJ 
c 
® 

LU 
S "D 

< Li > 0 

"o 
£ 

(1) 
(/) 

E 
o 

Ü 

OCUPACION 

Figura 3.—Ocupación de los miembros de la pa re ja 

Destaca el alto porcen ta je de amas de casa que acuden al COR 
Las amas de casa r ep resen tan ima proporción mayor de consultantes 
(esposas) que el resto de ocupaciones juntas (Z= 3,12 > 2,33 la= 0,011). 
Entre los maridos, des taca la ocupación de obrero (especializado o no 
especializado) con un 43%. 

Un segundo tipo de análisis se ref iere a la relación de las variables 
«Ocupación» y «Esposa/Marido» (o lo que es lo mismo, «Sexo»), y p a r a 
ello nos servimos del coeficiente de contingencia y la p rueba de Ji cua-
drado. Pa r a este análisis, resumimos las 11 categorías en 5 p a r a evitar 
las f recuencias teóricas nulas o cuasi-nulas en la tabla de contingencia. 
Obtuvimos un coeficiente de 0,524 y la siguiente Ji cuadrado: = 68,831 
> 13,28 {.a- 0,01 p a r a 4 g.L), lo que significa que existen diferencias en t re 
las ocupaciones ligadas al sexo. Esta p rueba no ha hecho más que con-
firmar la real idad existente en la sociedad general , por lo que no cree-
mos que revele nada impor tante sobre las pare jas en conflicto. 

Clase social de la pareja. La ocupación y el nivel académico de 
los miembros de la pa re j a constituyen los indicadores que hemos utili-
zado pa ra clasificarlas en las cinco clases sociales que mues t r a la figu-
ra 4. En nues t ra muest ra , las clases ba ja y media-baja r ep re sen tan más 
de la mi tad de las unidades mués t ra les (54%). 
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Figura 4.—Clase social a la que pe r t enece la pareja . 

Medio en el que habita la pareja. La siguiente figura mues t ra que 
la mayor ía de pa re j a s en conflicto que acuden al COF habi tan en el 
m e d i o u r b a n o , r e p r e s e n t a n d o u n a p r o p o r c i ó n s i g n i f i c a t i v a m e n t e 
mayor que las pare jas de otros medios (Z= 2,62 > 2,33 la= 0,011). 

2,00% 

62,00% 16,00% 

m NS/NC 
• Rural 
® Periurbano 
^ Urbano 

Figura 5.—Medio en el que habita la pare ja . 
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Duración del noviazgo. En e s t a va r iab le sólo d i s p o n e m o s de 
información sobre el 58% de las parejas , puesto que el 42% res tante no 
lo r e c o r d a b a o no con tes tó a e s t a cues t ión . De las 58 p a r e j a s que 
in fo rmaron sobre la durac ión de su noviazgo, el 63,79% tuvieron un 
noviazgo inferior o igual a dos años. Podría deducirse a par t i r de aquí 
que las p a r e j a s con nov iazgos m á s cor tos a c u d e n al COF en u n a 
f r e c u e n c i a m a y o r q u e las p a r e j a s con nov iazgos m á s l a rgos . Sin 
e m b a r g o , si r e a l i z a m o s la c o m p r o b a c i ó n d e e s t a h i p ó t e s i s , se 
demues t r a que la mayor proporción de pare jas con noviazgos cortos se 
ha debido al aza r (Z= 2,10 < 2,33 [a= 0,011), y que en la población de 
pa re j a s conflictivas no habr ía en principio u n a proporción mayor de 
nov iazgos r e l a t i v a m e n t e co r tos ( in fe r io re s o i gua l e s a dos años) . 
Necesi tar íamos u n a mues t r a mayor (N > 58) pa ra que un porcenta je del 
63,79% resul tase significativo. 
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Figura 6.—Duración del noviazgo. 

Edad de la pareja al contraer matrimonio. La mayor par te de las 
esposas (72%) y la mi tad de los mar idos (50%) contra jeron matr imonio 
en t re los 18 y 25 años. Esto no significa que la conflictividad esté rela-
cionada con la edad a la que se contrae matrimonio. P a r a demos t ra r 
esto, habi;ía que comproba r que estos po rcen ta j e s son significativa-
men te mayores que los que se dan en pare jas sin conflictividad, y que 
los porcenta jes bajos de las pare jas conflictivas en las edades avanza-
das son significativamente menores que los existentes en pa re jas sin 
conflicto. 
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Figura 7.—Edad de la pa re j a al cont raer matrimonio. 

Tipo de matrimonio. Tal como e r a esperado, la inmensa mayoría 
de las pare jas (88%= 96,7% de las pare jas que informan sobre su tipo de 
matrimonio, excluidas lg,s que no lo saben o no contestan) formalizaron 
su unión canónicamente. 

3,00% 9^00% 

88,00% 

Figura 8.—Tipo de matr imonio 
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Matrimonio motivado por embarazo. La figura 9 m u e s t r a el 
po rcen ta j e de pa re j a s que se casa ron debido al embarazo (12%= 13,5% 
d e l a s p a r e j a s q u e i n f o r m a n s o b r e el m o t i v o d e su m a t r i m o n i o , 
e x c l u i d a s las que no lo s a b e n o no con te s t an ) . Si c o m p r o b a m o s la 
significación de es te po rcen ta j e , nos e n c o n t r a m o s con u n estadíst ico 
significativo (Z= 3,72 > 2,58 [«= 0,011), es decir, el po rcen ta j e del 13,5% no 
se debe al azar, sino que dis ta s ignif icat ivamente de se r nulo. Jun to a 
es te porcen ta je , t ambién se podr ía des t aca r el de pa re j a s que no saben 
o no c o n t e s t a n . En e s t e caso (11%), el p o r c e n t a j e ' t a m b i é n r e s u l t a 
significativo (Z= 3,52 > 2,58 ía= 0,01». 

11,00% 

12,00% 

77,00% 

m NS/NC • Sí • ND 

Figura 9.—Matrimonio motivado por embarazo . 

Se cor re lac ionaron las variables «Edad de la esposa al casarse» y 
«Matrimonio mot ivado p o r embarazo». Debido a la n a t u r a l e z a de los 
d a t o s y l a d i s t r i b u c i ó n , a g r u p a m o s l a p r i m e r a v a r i a b l e e n d o s 
ca tegor ías (14-21 años; 22 años o más) y calculamos u n coeficiente Fi 

0,26). E f e c t u a d a la p r u e b a J i c u a d r a d o , ob tuv imos lo s igu ien te : 
5,817 > 5,412 (a= 0,02 p a r a 1 g.L). Sin embargo, apl icada la corrección 

po r cont inuidad a Ji cuadrado , se r edu jo a-, jS = 4,4 < 5,412 {a= 0,02 p a r a 
1 g.L). En cualquier caso, con a= 0,01 y 1 g.L, se hub ie ra conf i rmado la 
hipótesis nu la con o sin correcc ión por cont inuidad. Es decir, apenas 
podemos a f i rmar que existan di ferencias l igadas a la e d a d de la esposa 
al casarse , en t r e las pa re j a s que se casa ron mot ivadas por el embarazo 
y las que no tuvieron es te motivo. 

Periodo de convivencia al acudir al COF. El 51% de las pa re jas que 
acuden al COF llevan en t re 5 y 15 años de vida en común. Este per íodo 
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de 10 años es demasiado extenso, pero ya nos indica que a l rededor de 
la mitad de las pa re jas en conflicto que buscan ayuda, h a n convivido 
d u r a n t e u n t i e m p o m e d i o , n i d e m a s i a d o c o r t o n i d e m a s i a d o 
prolongado. Este intervalo (5-15 años de convivencia) corresponde a la 
e tapa de Extensión Completa CPeriodo Escolar) dent ro del Ciclo Vital 
Familiar. El elevado porcen ta je de pa re j a s en es ta e t apa no significa 
que las pa re j a s que h a n cohabi tado un t iempo infer ior o igual a dos 
años (8%) no acudan al COE en u n a proporción significativa. De hecho, 
Z= 2,95 > 2,58 (a= 0,01), es decir, la proporción de este tipo de pare jas 
también es significativa. De esto se infiere que aún es más significativa 
la proporción de pare jas con más de 15 años de cohabitación (30%). 
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3+1 día-5 años 
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1+1 día-2 años 

7-12 meses 
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FRECUENCIA RELATIVA (%) 

Figura i 0.—Período de convivencia al acudir al COR 

Número de hijos. La figura 11 mues t ra los porcenta jes de pare jas 
según el número de hijos. Aimque en este artículo no se comparan las 
f recuencias de nues t r a mues t r a con las de la sociedad general , o con 
las de las pa re jas sin conflicto, no se detecta intuit ivamente en la figura 
ningún porcenta je extraordinario. 
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Figura 11.—Número de hijos. 
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Etapa del Ciclo Vital Familiar en la que se encuentra la pareja. 
La enumerac ión de las e tapas del Ciclo Vital Familiar en que hemos 
clasif icado las 100 p a r e j a s de n u e s t r o estudio, es la o f rec ida por la 
Organización Mundial de la Salud. Las e tapas son las siguientes: 

1". Formación. 
2®. Extensión: Periodo de crianza. 
3". Extensión: Familia Preesco la r 
4® Extensión Completa: Periodo Escolar 
5''. Extensión Completa: Periodo de la Adolescencia. 
6®. Contracción. 
7®. Contracción Completa. 
8". Disolución. 
En n u e s t r a m u e s t r a no exis t ía n i n g u n a p a r e j a que se pud i e se 

encuad ra r en la últ ima etapa, por lo que ésta no aparece en la figura 
12. Como se puede desp rende r de otras variables ya descri tas («Edad 
de los miembros de la p a r e j a cuando acuden al COF», o «Tiempo de 
convivencia»), la mayor par te de las pare jas se encuen t ran en la e tapa 
de Ex tens ión C o m p l e t a (61%), s i endo e s t e p o r c e n t a j e s igni f ica t i -
vamente mayor que el del resto de pare jas en otras e tapas (Z= 2,53 > 
2,33 [a= 0,011). Un segundo dato que destaca en la figura 12 es el 8% de 
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pare jas que se encuen t ran en la e tapa de Formación. Si comprobamos 
su s i g n i f i c a c i ó n e s t a d í s t i c a , h a l l a m o s q u e no es a l e a t o r i o , s ino 
significativo CZ= 2,95 > 2,58 [a= 0,011). Se t ra ta de pare jas que d e m a n d a n 
asesoramiento ante las p r imeras crisis de la vida en común. 

4,00% 

6,00% 3,00% 

6,00% 

2 0 , 0 % 

12,00% 

• NS/NC 
• Formación 

Exten: Crianza 
Exten: Preesc 

• Exte Com: Esc 
• Exte Com: Ado 
B Contracción 
• Contrac Comp 

41,00% 

Figura 12.—Etapa del Ciclo Vital Familiar en la que se encuen t ra 
la pare ja . 

Motivación de los conñictos conyugales. Las p a r e j a s h a n sido 
clasificadas en esta variable según la siguiente tipología de factores: 

1. Factores socioculturales: 
1. 1. Intromisión Familiar. 
1. 2. Diferentes roles culturales-ideológicos. 
1. 3. Criterios educativos diferentes. 
1. 4. Conflictos axiológicos (de valores). 
Factores socioeconómicos: 
2. 1. Paro. 
2. 2. Escasez de recursos económicos. 
2. 3. Desorganización en el repar to y distribución del dinero. 
Factores individuales psicológicos: 
3.1. Inmadurez psicológica. 
3. 2. Problemas psíquicos. 
3. 3. Dificultades psicosexuales. 

2. 

3. 
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3. 4. Celotipia. 
3. 5. Alcoholismo/Toxicomanías. 
3. 6. Malos Tratos. 
3. 7. Juego. 
3. 8. Infidelidad. 
3. 9. Incomunicación. 
3.10. Incompatibilidad de caracteres . 
3.11. Abandono afectivo y deserción. 

En una misma pa re j a se pueden dar varios de estos factores. Sin 
e m b a r g o , la c l a s i f i c a c i ó n se h a e f e c t u a d o e n f u n c i ó n de l f a c t o r 
principal. 
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Figura 13.—Factores motivadores de los conflictos conyugales. 

Según la figura 13, el 83% de las pare jas padecen conflictos moti-
vados por factores individuales psicológicos. El 17% res tan te se r epa r t e 
en t re u n a motivación de tipo sociocultural (9%) y una motivación socio-
económica (8%). Como se puede adivinar de forma intuitiva, estos dos 
últimos porcenta jes no difieren significativamente (Z= 0,24; -2,58 < 0,24 
< 2,58 [a= 0,011), es decir, los fac tores socioeconómicos y los factores 
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socioculturales se r epa r t en por igual ent re las pare jas en conflicto que 
acuden al COR 

En cuanto a los factores individuales psicológicos, des taca el alco-
holismo u otras toxicomanías (18%), seguido por la infidelidad (14%) y 
el abandono afectivo y la deserción (10%). Estos t res factores constitu-
yen el 42% de los de tonantes del conflicto en las pare jas que acuden al 
COF. Este resu l t ado es compat ible con la hipótesis nula, Ho: p=0,50, 
puesto que Z= -1,6; y -2,58 < -1,6 < 2,58 (a= 0,01). Es decir, la proporción 
correspondiente a estos t res factores (alcoholismo/toxicomanías, infi-
de l idad y abandono afectivo) es la m i s m a que la co r r e spond ien t e a 
todos los factores res tantes que motivan la conflictividad conyugal. Por 
lo tanto, en u n a población de pare jas en conflicto que acuden a un COF 
es probable que los t res factores mencionados r ep re sen ten aproxima-
damen te la mitad de los de tonantes de la conflictividad. 

Correlacionamos las variables «Motivación del conflicto» y «Clase 
social». Debido a la na tu ra leza de los datos y a la distribución de las 
f r e c u e n c i a s d e n t r o de la t a b l a de c o n t i n g e n c i a , a g r u p a m o s l a s 
categorías de ambas variables p a r a evitar la presencia de f recuencias 
teóricas nulas o cuasi-nulas. El coeficiente de contingencia resul tante 
fue: C= 0,382, s iendo su P e a r s o n equiva lente : r= 0,73. La p r u e b a Ji 
cuadrado arrojó el siguiente resultado: = 16,016 > 15,09 {a= 0,01 pa ra 5 
g.l.). De este análisis se d e s p r e n d e que existen diferencias en t r e las 
c lases sociales l igadas a la mot ivación del conflicto. En la tabla de 
cont ingenc ia , las d i f e renc ia s m á s a b u l t a d a s se e n c o n t r a r o n en las 
categorías «Alcoholismo-toxicomanías/Juego» y «Factores socioeconó-
micos/Factores socioculturales». En ambas categorías las f recuencias 
relativas fueron mucho mayores en las clases más bajas. 

También correlacionamos las variables «Medio en el que habita la 
pareja» y «Motivación del conflicto», pero esta vez no se halló relación 
(C= 0,194; = 3,807 < 15,09 [a= 0,01 p a r a 5 g.1.1). 

Fase del conñicto. La figura 14 mues t r a las fases por las que es tán 
p a s a n d o las p a r e j a s en la evo luc ión de su p r o b l e m a m a t r i m o n i a l 
( In ic ia l /Media /Crónica o avanzada) . La m o d a co r r e sponde a la fase 
med ia del conflicto (47%= 51% si excluímos a los sujetos que no saben o 
no contestan). 
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Figura 14.—Fase del conflicto. 

Tipo de consulta. Esta var iable c o m p r e n d e cua t ro categorías . La 
ca t egor í a «Otras» se r e f i e r e a consu l ta psicosocial , ps icopedagógica , 
moral , médico-ps iquiá t r ica o médico-ginecológica. La consul ta de tipo 
t e r apéu t i co es la que m á s se ofreció de sde el COF a las p a r e j a s (39%). 

20,0% 22,00% 

19,00% Orientación • Terapéutica • Jurídica 
• Otras 

39,00% 

Figura 15.—Tipo de consulta. 
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Tipo de terapia. La ca tegor ía «Consulta Terapéutica» se t o m a en 
e s t e a p a r t a d o c o m o u n a va r i ab l e s u s c e p t i b l e d e s e r d e s g l o s a d a e n 
c a t e g o r í a s p a r t i c u l a r e s . La m o d a c o r r e s p o n d e a la c a t e g o r í a «De 
pareja». 

2,56% 

15,38% 

7,69% 

10,26% 
• Individual • De pareja 

Familiar 
Psicosexual • 2 tipos terapia 
Más de 2 tipos 

41,03% 

Figura 16.—Tipo de t e rap ia . 

Miembros de la pareja que se incorporan al tratamiento. En la 
descr ipción de la m u e s t r a se hizo n o t a r que en el 74% de los casos e r a 
la m u j e r q u i e n a c u d í a al C O F e n b u s c a d e a y u d a . La m u j e r s i g u e 
r e p r e s e n t a n d o el p o r c e n t a j e mayor en la fase de t r a t amien to (54%), tal 
como se m u e s t r a e n la f igura 17, si b i en no exis te ya u n a d i f e r enc i a 
significativa e n t r e el t r a t a m i e n t o seguido p o r ambos m i e m b r o s de la 
p a r e j a y el t r a t amien to seguido p o r uno sólo de ellos (Z= -1,8; -2,58 < -
1,8 <2,58 [a= 0,011). 
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3,00% 

54,00% 

41,00% 

• Los dos 
0 Sólo la mujer 
Í 1 Sólo el marido 

Figura 17.—Miembros de la p a r e j a que se i n c o r p o r a n al t r a t a -
miento . 

Motivo del cierre del caso. Esta var iable c o m p r e n d e cinco cate-
gorías. La p r i m e r a de ellas («Continúa en tratamiento») se re f i e re a que 
el caso en r ea l idad a ú n no h a sido ce r rado , debido a u n t r a t a m i e n t o 
prolongado. Los 46 casos de la s e g u n d a ca tegor ía («Cumplimiento del 
plan») c o m p r e n d e n p a r e j a s que h a n l l egado a la conci l iac ión y a la 
supe rac ión del conflicto que vivían. El 5% de los casos se c e r r a r o n por 
decisión del cl iente al a b a n d o n a r po r voluntad p rop ia el t r a t amien to o 
al no a c e p t a r la ayuda of rec ida por el COR Un 8% de los casos f u e r o n 
r e e n v i a d o s a o t ros o rgan i smos ( juzgados. Asociac ión de Alcohólicos 
Anónimos, etc.) al no se r el COF el lugar m á s a d e c u a d o p a r a su t r a ta -
miento . P o r últ imo, el 33% de las p a r e j a s t o m a r o n la decisión de sepa-
ra r se . Como se p u e d e comprobar , la solución del conflicto y la s epa ra -
ción const i tuyen los dos motivos a m p l i a m e n t e mayor i ta r ios p o r los que 
se c i e r r an los casos (79%). De hecho, se eleva al 85,9% de los casos si 
excluimos los que a ú n cont inúan en t ra tamien to . 
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3,00% 

33,00% 

• Continúa en tra 
• Plan cumplido 
ü Decisión client 
m Reenviado • Separación 

46,00% 

8 ,00% 

5,00% 

Figura 18.—Motivo del c i e r re del caso. 

La var iable que ana l izamos en es te a p a r t a d o la h e m o s correlacio-
n a d o con cua t ro de las var iables anter iores : «Clase social», «Ciclo vital 
familiar», «Fase del conflicto» y «Miembros de la p a r e j a que se incorpo-
r a n al t r a t amien to» . A u n q u e i n t e n t a m o s e s t a b l e c e r o t r a s r e l a c i o n e s 
(por ej., e n t r e «Motivo del cierre» y «Motivación del conflicto»), los da tos 
no nos lo permi t ie ron , ya que debido a la exis tencia de f r ecuenc ias teó-
r icas nu las o cuas i -nulas e n las tablas de cont ingencia , t en í amos que 
r e s u m i r t an to las ca tegor ías de a m b a s var iables que la comprobac ión 
de la re lac ión ya p e r d í a interés . Los r e su l t ados de los coef ic ientes de 
cont ingencia y de las p r u e b a s Ji c u a d r a d o se r e s u m e n e n la tab la 1. 

Tabla 1 
Coefic ientes de cont ingencia y p r u e b a s de hipótes is sobre la re lac ión 

de «Motivo del c iere del caso» con o t ras cua t ro variables. 

c 

Motivo Cierre - Clase Social 

Motivo Cierre - Ciclo Vital 

Motivo Cierre - Fase Conflicto 

Motivo Cierre - Incorporación 

0,126 

0,294 

0,102 

0,355 

x^ = 1,508 < 9,21 (a = 0,01; pa ra 2 g.l.) 

= 9,18 < 13,28 (a = 0,01; pa ra 4 g.l.) 

x^ = 0,968 < 9,21 (a = 0,01; para 2 g.l.) 

x^ = 14,387 > 9,21 Cff = 0,01; pa ra 2 g.l.) 
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Se comprueba que sólo existe relación en t re «Motivo del cierre» y 
«Miembros de la pa re j a que se incorporan al tratamiento». Dentro de 
los otros t res pa res de variables, éstas se pueden considerar indepen-
dientes. En cuanto a las variables en t re las que existe asociación, en la 
tabla de contingencia (tabla 2) se observa que el cumplimiento del plan, 
es decir, la solución del conflicto, se da con más f recuencia en los casos 
en que la pa re j a sigue conjuntamente el t ra tamiento que en los casos 
en que lo sigue un único miembro: ent re quienes siguen conjuntamen-
te el t ra tamiento, el 68,3% soluciona su conflicto, mient ras que en t re 
quienes siguen en solitario el t ratamiento, sólo lo solucionan el 30,5%. 
Por el contrario, las separaciones y decisiones del cliente constituyen 
motivos de cierre del caso sobre todo cuando sólo un miembro de la 
pa re j a sigue el t ra tamiento , mien t ras que dichos motivos t i enen u n a 
f recuencia ba ja en los casos en que la pa re j a acude al t ratamiento: el 
50,8% de las pare jas en las que sólo uno de sus miembros acude al tra-
t amien to se s e p a r a n o a b a n d o n a n el COF, pe ro sólo el 19,5% de los 
casos en que se acude en pa re j a llegan a la separación o al abandono 
del t ratamiento. 

Tabla 2 
Tabla de contingencia: Motivo del cierre del caso-Miembros de la 

pa re ja que se incorporan al t ra tamiento 

MOTIVO DEL CIERRE 

O 
5 <; ce o (i< ce o u z 

Pa re ja 

Uno solo 

CUMPLIM 
PLAN 

CONTINUA SEPARACION 
REENVIADO DECIS CLIENTE 

28 5 8 

18 11 30 

C O N C L U S I O N E S 

Los resul tados expuestos nos ayudan a t razar el perfil de la pa re ja 
es tándar con conflictividad conyugal cuando acude a un COF en busca 
de ayuda. P a r a la elaboración de este perfil nos hemos servido de la 
m o d a de cada var iable (en ocasiones, t ambién hemos tomado o t ras 
c a t e g o r í a s c o n f r e c u e n c i a s a l t a s , a d e m á s d e la c a t e g o r í a m á s 
frecuente), excepto en la variable «Edad de los miembros de la pa re j a 
al acudir al C O F » , en la que hemos prefer ido la mediana. El perfil es el 
siguiente: 

• La m u j e r acude al COF por p r in je ra vez en busca de ayuda. 
• Edad de la esposa: 33,6 años. 

Edad del marido: 36,7 años. 
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Nivel académico de ambos miembros; Estudios Primarios. 
Ocupación de la esposa: Ama de casa. 
Ocupación del marido: Obrero. 
Clase social: Media o Baja. 
Medio de procedencia: Urbano. 
Duración del noviazgo: Igual o inferior a dos años. 
Edad de la esposa al cont raer matrimonio: Entre 18 y 25 años. 
Edad del mar ido al cont raer matrimonio: Entre 22 y 29 años. 
Tipo de matrimonio: Canónico. 
Matrimonio no motivado por embarazo. 
Periodo de convivencia: Entre 5 y 15 años. 
Número de hijos: Entre 1 y 3. 
Etapa del Ciclo Vital Familiar: Extensión Completa. 
Motivación de los conflictos: Alcohol i smo/Toxicomanías . In-

fidelidad. Abandono o deserción 
afectiva. 

Fase del conflicto: Media (entre 6 meses y 2 años). 
Tipo de consulta: Terapéutica o de Orientación. 
Tipo de terapia: De pareja . 
Miembros que se incorporan al t ratamiento: La p a r e j a o sólo 

la mujer . 
Mot ivo d e c i e r r e d e l c a s o : C u m p l i m i e n t o d e l p l a n o 
separación. 

Las t r e s r e lac iones significativas que h e m o s descub ie r to e n t r e 
variables han sido las siguientes: Ocupación-Sexo, Clase social-Motiva-
ción del conflicto, y Motivo de cierre-Miembros que se incorporan al 
t ra tamiento . La asociación de mayor in terés es la última: cuando los 
dos miembros de la p a r e j a s iguen con jun t amen te el t r a tamien to , la 
probabilidad de solucionar el conflicto es mayor que cuando un único 
miembro se implica. 

La población cuyas carac ter ís t icas i lumina nues t ro estudio es tá 
fo rmada , como se señaló al descr ibir la mues t ra , po r las pa re j a s en 
conflicto que acuden a un COF. Pero las inferencias que nos permitirí-
an real izar las pruebas estadísticas aplicadas, sólo debemos formular-
las en un sentido débil porque el procedimiento de mues t reo utilizado 
no nos permi te af i rmar que la mues t ra sea representa t iva de la pobla-
ción estudiada. 

El análisis estadístico real izado es sencillo. Sin embargo, si dispu-
siésemos de u n a mues t r a representa t iva y grande, podríamos aventu-
r a rnos ya a p e n s a r en la e laboración de un modelo predictivo de la 
conflictividad conyugal, con el empleo de análisis de regresión múlti-
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pie u o t r a s t é c n i c a s mu l t i va r i adas . De m o m e n t o , n u e s t r o es tud io , a 
p e s a r d e las l imi tac iones del m u e s t r e o y de l anál is is , h a t r a t a d o de 
esbozar u n perf i l de la p a r e j a en conflicto que p u e d e se r rep l icado en 
p o s t e r i o r e s t r a b a j o s p a r a d o t a r d e u n a m a y o r f iab i l idad a n u e s t r o s 
datos. 

Tanto la e laborac ión de un' mode lo predict ivo como la obtención 
de da tos vál idos y fiables que ava len es te modelo , v i enen sol ic i tadas 
p o r l a n e c e s i d a d s o c i a l d e p r e v e n c i ó n y t r a t a m i e n t o d e l a 
conflicitividad conyugal. Esta l ínea de investigación que aquí se sugiere 
e s i m p o r t a n t e y n e c e s a r i a si el o r i e n t a d o r y el t e r a p e u t a f a m i l i a r 
qu ie ren l legar a u n a comprens ión global del conflicto de pa re ja . 
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ABSTRACT 

A sample of 100 couples with marital problems is studied here through 
their classiflcation in 23 variables. We arrived at a profile consisting of features 
that are typical of the standard married couple characterized by conflict, and 
seeking professional help. Another interesting result is the relation between the 
reason for stopping the treatment and how many members of the couple (one or 
both of them) attended the treatment meetlngs. We found that solutions to 
conflicts are more frequent when both members get involved in the treatment. 
On the contrary, separat ion is the more frequent motive for stopping the 
treatment when just one member is involved. 
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