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1.- DESARROLLO HISTORICO DE LOS CONCEPTOS ltOTIVACIONALES 

Una de las Interrogantes que lll&s curlosld1d ha generado en el estudio del c:om· 

port1111lento hUlllilno, es el referente a 11 e1q1licaclt5n del porqul •• c0111porta
mlento de las personas. Cuando quere111Ds comprender 11 C.'>nducta de un hOllbre, 

trat1111Ds de conocer las necesidades q111 lo llev1n a una determinada acción; 

dichos causantes de tal conducta son los notlvos; este tlr•lno derivado de la 
raíz latina ''lll>vere" significa nover o Inducir a la accltSn. No obstante que la 
acción de un hombre puede ser observada, los motivos que la s~yac:en, llnlcame!!. 

te pueden SIC>Oflerse, Les entonces posible decir que la iiotlvacltSn es una fuer· 
za que dirige al ser humano hacia la accldn7 Para.contestar a esta pregunta, 

lo prh1ero que se debe hacer es conocer la evolucltSn hlsttSrica de los concep· 
tos notlvacionales. 

Es Importante destacar que a travls de la Historia se h.an generado dos expl le!. 

clones de la naturaleza humana que son opuestas. Una de ellas postula que el 
hombre es un ser que se encuentra di rlgldo por el medio anti ente que lo envue!_ 
ve y por la .. gnltud de su propia constitución, se dice que en gran medida es 

Inconsciente de la naturaleza de su comportamiento. la otra e1q1licacldn se re
fiere al honé>re cono un ente totalmente raciona 1 y responsable, es decl r que 

selecciona y decide, consciente de los motivos que lo dirigen a una determina

da accldn, y de las consecuencias de su comportamiento. (Bolles, 1976; Cofer, 
1980). 
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Asr bien, si consideramos que es en Grecia y con los grandes filósofos en don

de se Inician los primeros cuestlonamlentos acerca del porqUI del proceder hu-

111no, cont111>s con que Pltágoras elabord una cl.aslflcaclón de los hombres en 
base a sus principales ambiciones; 11 propone tres grupos: a) los holllbres ama!!. 
tes de la contemplacldn y la sabldurfa; b) los amantes del poder y actividades 

pr,ctlcas; y e) los amantes de la riqueza y de los placeres. (Baker, 19Jli). 

· Poi' su parte, Demócrito y Eprcuro _pueden ser cons 1 derados como los precursores 

del Hedonl111>, desarrollado siglos ""s tarde por Thomas· Hobbes; para lstos, 

los motivos blslcos de la accldn son aquellos que tienden hacia el bienestar y 

las sensaciones del placer. (Me.leer, 1979). 



2. 

Contrarios a tal poslclcSn, podemos considerar a Sócrates, PlatcSn y Aristóteles, 

quienes postulaban que la sabiduría, la voluntad y la virtud, son los llDtlvos 

que logran que el hombre pueda seleccionar sus propias metas. Esta poslclcSn es 

el Inicio de lo que mis tarde serra la corriente Racionalista. (He.leer, 1979) 

En la Edad Hedla, Santo Tomás de Aquino hizo una diferenciación entre el hombre 

y los animales, a ambos les atribuía un alma sensitiva, pero propuso que, mien

tras los animales scSlo poseen ésta, el hombre además posee un alma racional; 

supuso que es en base a la Interacción de estos dos elementos, que el hombre 

actúa. Para San Agustrn, la 111Dtlvaci6n radicaba en la voluntad, que era el as

pecto de mayor l111>0rtancia en la vida, y es así que el hombre apoy&ndose en la 

voluntad, gobernaba su cuerpo y actuaba de una u otra forma. (Baker, 1934). 

El Renacimiento Introdujo cambios, ful en esta época en que Descartes real izcS 

una distinción entre el alma y cuerpo, atribuyendo las acciones del cuerpo a 

causas mec,nlcas y físicas, en tanto que, el alma espiritual se encontraba re

gida por leyes espirituales. Descartes confiere al hombre el derecho de opinar 

y la obligación de dudar; decía que únicamente el hombre poseía Inteligencia 

concedida por Dios, por ello pensaba que existía punto de comparacicSn entre el 

instinto de los animales y la lnteligenCia del hombre, por lo que para él, los 

deseos humanos eran procesos psicolcSglcos de suma importancia. (Baker, 1934; 

Me:. leer, ·1979). 

Hacia el siglo XVI surge el Hedonismo como e>epllcación motivacional del compo!. 

tamlento·, y con su principal expositor Thomas Hobbes sostiene, dicho de una ma 

nera muy sencllla y concreta, que el hombre se rige por la búsqueda del placer 

y la evltach5n del dolor, ya que estos aspectos son los verdaderos motivos que 

generan el ~rtaNlento, es decir, se conceptual iza a la motlvaclcSn como un 

proceso que carece de todo aspecto moral, ético y racional. (Cofer, 1980). 

Sin elllbargo, surgen crrtlcas al respecto, y es Thomas Reld quien tnlclcS esta 

reacclcSn en contra del Hedonismo, sostu~ la existencia de facultades mentales 

y de notlvos tales como, la voluntad y la bondad, como inherentes al hombre, 



que i111>licaban una concepción racional y moral de sus acciones. Reld también 

consideraba en su esquema la existencia del Instinto, que constituía la fuer

za base del principio de acción. Es asr, que en base a este punto de vista se 

ofrece una concepción un tanto más flexible de la naturaleza de los notlvos 

humanos, ya que si bien se tiende a remarcar el hecho de que el horrbre es con~ 

ciente de sus fines no sle111>re sus acciones están fundamentadas en la razón. 

(Cofer, 1980). 

Es hacia el siglo XIX en la Biología, que surgen dos postulados.con repercusi~ 

nes l""°rtantes en la concepción del horrbre en general; uno de el los es la te~ 

rra de la Evolución propuesta por Charles Darwln, en la que sustenta que por 

nedio de los procesos de supervivencia, las especies, Incluso el hombre, han 

sido capaces de desarrollarse a partir de otras, y de adaptarse al medio am

biente que les rodea. Esta i111>ortancia que se le da a las CiM"acterrstlcas de 

las especies hacia la supervivencia y adaptación, provocó que el estudio de 

los animales y de su co111>ortamiento se analizara desde una perspectiva nueva 

hasta entonces y que se trata del punto de vista funclonalista, este descubri

miento contribuyó al nacimiento de una psicología animal o CO!Tflaratlva que, b,! 

sándose en el principio de continuidad de las especies, permitió la investiga

ción de co~rtamiento en animales y la extrapolación de resultados al hombre. 

(Bol les, 1976; Cofer, 1980), 

El otro de los postulados, es el que se refiere al fnfasls de 14' reguh1et6n h~ 

meost&tlca en el co111>ortamlento, explicado por Claude Bernard; es otra instan

cia en la cual la conducta es vista como un Instrumento funcional que actúa en 

relación a las exigencias del cuerpo; sustenta que el organismo demuestra su 

capacidad y su tendencia a conservar un estado de equilibrio, sostiene que 

cuando los procesos flsiol6gicos no son suficientes para mantener la homeost!. 

sis, se .dan una serie de mecanismos que provocan la conducta, que va dirigida 

hacia la obtencl6n de los elementos que sean necesarios para lograr el resta

blecimiento del estado de equillb~io, (Cofer, 1980). 

Posterior a la teoría de la·Evolución, gran cantidad de las Investigaciones 
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reall11d1s sobre el C0111POrt1111lento h111111no, centrab1 su eicpllc1cl6n en el con

cepto del Instinto, sustent1ndo que con respecto • la conducta lnn1ta. tanto 

anl1111I como hlllllilna, se pueden ellbor1r di ferencl es y an1logr1s entre especies, 

Fundl•nt.Sndose en estos estudios, 1lgunos 1utores C01110 WI lllan Ja•s, dlfere! 

ciaban 11 hotmre del anl1111I, desde el punto de vista Instintivo, es decir, en 

base• 11 cantidad de Instintos que poseran. Para Ja1111s, el honobre es la espe

cie que mis tendencl1s Instintivas tiene, en base a lo cual reallz6 una clasl

ficacl6n que Incluye une v1rled1d .de tendencias Instintivas car1cterrstlc1s al 

ser llu1111no. (Cofer, 1980¡ Madsen, 1967), 

A fln1les del siglo XIX, • peser de que 11 teorra de los Instintos no era to

t•l•nte acept1da, varios especl1llsus .la siguieron apoy1ndo y utilizando en 

sus trabajos, los seguidores de Freud y'' 111lsno, contlnu1ron Hfleando el 

concepto de Instinto COID el tlr111lno clave que les 1uxl l11b1 en la eicpllcacl6n 

del co11t1«>rtamlento h.-no. Freud postulcS que el Instinto es un principio blsl-
' . ' 

co de pslcologra, del cuel no se puede presclndl r. AceptcS I• h11portancla de la 

estl1111laclcSn extema, sugiriendo une dlfe.,..ncl1 entre estr1111to e Instinto, el 

estf111Ulo actGa com un1 pulslcSn 1110iantlne1 que puede ser suprimida por •dio 

de un acto adecuado; mientras que el Instinto 1ctGa cono. une energra const1n-: 

te, proveniente del Interior y no del exterior, pare .ti los Instintos son los· 

verdaderos imtores de tocia. actividad, ~n 11 lnvestlgaclcSn de cuantos y de cua

les son l'os Instintos, y tDllllndo en cuenta que fstos derivan de necesidades 

corporales, y que de cada una de ellas pueden distinguirse una gran verledad 

da Instintos separados; Freud propone' 1'9ductrlos a dos grupos fun .. nt1les: 

1) Instinto de- -rte, il ... do t.i.blln Instinto destructivo o "tanatos", que 

son generldores de los c•rt•lentos agresivos y de destruc~lcSn hacl• sr 

11111• y hacia la sociedad, b) el otro grupo al q~ se Nea referencl1 es el 

de. Instinto. de vida, en donde se Incluyen los Instintos sexuales encergados 

de la reproduccldft, y los Instintos de .conservaclcSn o •ntenl•lento de la v,!. 

da, lllllos se lnterreleclonan y funcl0nan p1ralel-nte constlt..,endo un scSlo 

Instinto vlt1I denolllnado por Freud ''Eros". (Cofer, 1980), 

A Inicios del present8 siglo, en el C1111PO de la Pslcologra fvl Vl111• 
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14c. Dougall, quien dl6 auge a la concepcldn de que los Instintos son la base 

para explicar la conducta humana. Cofer(198o) opina que gracias a He. Dougall, 

los conceptos motlvaclonales llegaron a ser centrales en la Pslcologra Gene

ral. He. Dougall sustentaba que, los pens.mlentos y comportamientos del hom

bre son hechos que tienen sus rarees en los Instintos, es decir que al no 

existir Instintos no se darra ningún co...,ortamlento. ConsldenS que los lnstl,!?. 

tos son Irracionales y son la fuente co...,ulslva del comportamiento, que se e!?. 

cargan de orientar al organismo hacia lll!tas definidas; esta expllcac16n da la 

Idea de que el honi>re es un ser totalmente Irracional novldo tan sdlo en base 

a Instintos, He. Dougall sugirió que la personalidad es una realidad desarro

llada para establecer el control de los Instintos. (Bolles, 1976; Cofer, 198o). 

Entre los anos de 1920 y 1950, fué cuando la teorra del Instinto recibid las 

rn4s severas críticas. Las causas fundamentales que provocaron que la teoría 

de los Instintos decayera son: a) que a travfs de los anos se llegaron a for

mular cisl tantos Instintos como conductas existentes, de tal nodo que perdi6 

su funcl.Sn explicativa; b) no exlstran criterios claros de claslflcacl6n, ya 

que las evidencias a favor de una conducta Instintiva eran casuales, y c) nu!?. 

ca 11eg6 a demostrarse la universalidad de las conductas Instintivas. Es asr; 

que surge un concepto alternativo al de Instinto, se comienza a hablar de es

tados activados como resultado de necesidades corporales q~e son los que mot.!.. 

van al Individuo a desarrollar una conducta que solucione las necesidades que 

la provocaron; a este estado activado se le conoce cono 1...,ulso o pulsi6n. La 

pulsl6n estaba rntillllllll!nte relacionada con el concepto de equilibrio, ya que 

al existir un l1111ulso dado en el organismo, éste tendra a desarrollar una co!!. 

ducta q• ayudara a recobrar la homeostasls. (Bol les, 1976; Cofer, 19Bo). 

La lnterpretacl6n del 1...,ulso torn5 b4slcamente dos direcciones, una de ellas 

denominada teorra local de los Impulsos, precisamente por relacionar una es-

. tructura o regldn del cuerpo con un Impulso específico, es decir se postulaba 

que los i""ulsos internos provenl•ntes de los tejidos originados por estados 

de prlvacl6n o por excesos de sl.Dstancla a nivel tisular principalmente, eran 



los respons.tlles de Impulsar al organismo a la accldn dirigida a normalizar 
dicha sltuacldn Interna. Los 1...,ulsos propues·tos bajo esta perspectiva son 

principalmente tres: h11N>re, sed y sexo¡ siendo el est6mago, la boca, y la 
garganta, y los 6rganos genitales los generadores de pulslones. La otra ln

terpretacldn de que se h1bla, es aquel 11 en que se concibe al 1...,u1so como 
un estado central que sensibiliza las estructuras que subyacen al comporta

miento, es decir postula una pulsldn generalizada, que contribuye a la eml
sldn de una m1yor variedad de respi¡estas lnnat1s o aprendidas, y es lsta la 
diferencia, aunque sutil, entre el efecto de un Impulso específico que dese!!. 
cadena una respuesta o conducta específica, mientras que la concepcldn.de 

pulsl6n generalizada enriquece en gran nedlda el número de respuestas que 
pueden suscl tarse ante una puls 1.c5n. (Bolles, 1976; Cofer, 1980). 

La. teoría del 1...,ulso tu\IO críticas que la desacreditaron, por ejemplo: a) el 

no poder demostrar la existencia de 1...,ulsos adquiridos asociados con otros 
1...,ulsos distintos al miedo; b) el hallazgo de que no toda la conducta est& 

motivada por factores que puedan Interrelacionarse con la Idea de homeosta
sls que postula 11 teorra del 1...,ulso¡ y c} la poca Importancia que se le 

dld al papel qUe juega el aprendizaje en la conducta. (Cofer, 198o). 

No obstante que la teorra del i...,ulso ofrecra una mis amplia Idea acerca de 

la eicpllC'llclc5n del comportamiento, que la que ofrecra la teorra de los insti!!_ 

tos. Hacia 1960 aproximadamente, se resalt6 la l~rtancla de los estrmulos 
externos, que has ta e 1 mo1111nto se habran pasado por a 1 to como provocadores de 

la conducta. Surge la noclc5n de que el organismo se ve motivado hacia la ac

cldn por 1...,ulsos Internos y tamblfn por los elementos a~lentales que le r2. 

clean y que son determinantes en la actlvacic5n de la conducta. Es así, como 
surge el tfrmlno de Incentivo como una alternativa para subs~ltulr la teorra 

del lftt)ulso. Se entiende por Incentivo un estrmulo, objeto o condlclc5n en r~ 

lecldn al organls11> que lo activa y .dirige hacia el estrmulo o lejos de 11, 

si es que se trata de una slt1H1clc5n averslva. Es decir, existen Incentivos 

que son positivos y que son capaces de provocar que el organismo se acerque, 
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en tanto que hay otros incent.lvos conocidos coroo negativos que tienden a lo

grar que el organismo los evite. En el ser humano, que tiene altamente desa

rrollados los procesos simbólicos, sucede que pueden ser Imaginados estados, 

situaciones y objetos Incentivos, tanto positivos co1110 negativos; es por eso 

que se habla de incentivos Internos y externos, siendo los primeros los que 

en mayor proporcidn rigen la conducta humana. Así bien, podel!lls decir que un 

Incentivo.no.causa o Inicia el co""°rtamlento al que está dirigido, la fina

lidad de 'ste es la de hacer reaccionar los motivos. (Cofer, 1980). 

El concepto de incentivo es el que más repercusiones y desarr<!l lo ha tenido 

en el campo de la Psicología Humanista, provocando la generación de teorías, 

. Investigaciones y postulados que lo acreditan co111> altamente determinante en 

el comportamiento humano. 

7. 



2 •• - LA HOTIVACION EN EL AMBIENTE LABORAL 

La conducta de un Individuo, depende de los motivos que lo dirigen a re1lizar 

u111 acción. Es por el lo, que par1 co111>render el porque! un Individuo real Iza 

u111 actividad v no otra, o.bien porque! cambia de una actividad a otra dlfere!!. 

te, no sdlo se necesita conocer sus motivos, sino que es Importante compren

der la manera en que funciona el proceso de motivacldn en el honbre. 

El papel de las diferencias Individuales, es de vital relevancia, ya que en 

base a ~stas las personas se diferencian en sus capacidades, formas de actuar, 

clase e intensidad de sus notlvos; los cuales influyen en el hombre de manera 

que lo Inducen a una meta especifica para que logre un determinado objetivo 

llamado incentivo o recompensa. (Tlffln, 1981). 

Existen ciertos motivos que son innatos, co11K> la sed, hambre y, necesidad 

sexual, aunqué esta última se \le m&s Influenciada por factores sociocultura

les en el hombre; tales notlvos Internos y propios al hombre son los que gen!_ 

ran una acción determinada, mientras que las metas son los puntos a los que 

e. 

va dirigido el C0"1>Qrtamiento. A medida que el Individuo se va desarrollando 

en el medio ambiente v según sean los resultados de sus actividades, así como 

la percepcl6n que va teniendo del medio y de si mismo, va conformando una exp~ 

rlencia q
0

ue le servl rá como marco de referencia para reorientar nuevamente sus 

actividades hacia el logro de sus lll!tas, es decir existe retroallmentacldn. 

(Maier, 1971t). De esta experiencia, el Individuo obtiene su expectativa hacia 

el logro de sus metas, como tamblfn la accesibilidad que tiene para lograrlas. 

La expectativa v la accesibilidad afectan la fuerza de la necesidad. Aunque 

.albos conceptos están relacionados entre si, por accesibilidad se entiende la 

probabilidad que existe en relacldn a capacidades personales y situacionesª.!!!. 

blentales para que un hombre logre satisfacer un1 determinada necesidad; por 

expectativa se considera la Influencia de la experiencia en situaciones anál2_ 

gas en el logro de una meta. Ejemplo: 

Si una persona que espera un taxi considera que dada la hora que es, es fácil 

encontrar uno libre v dispone del dinero necesario para pagarlo, Esto es la 



accesibilidad con que cuenta¡ en tanto que la expectativa se refleja en el h!, 

cho de que dicha persona en ocasiones anteriores, en ese lugar y a esa hora 

haya conseguido taxi, por tanto cree que le será fácil el lograrlo en ese mo

mento. En cambio, si sus experiencias pasadas son negativas, esta persona 

tendrá una expectativa contraria, es decir, creerá que no podrá conseguir el 

taxi que necesita. 

El lograr o no una meta, mediante una cierta actuación del lndl~lduo, lo 11.!!_ 

va a obtener una experiencia mas, que se suma al conjunto de expectativas P! 

sadas, y que junto con el conocimiento de la acceslbllldad de dicho objetivo 

forman, una vez mas, factores que influyen y estBn presentes en el origen .de 

nuevos motivos y necesidades apremiantes que dirigen la conducta del indivi

do hacia una meta especrfica. Es en base a una serie de experiencias en que 

se Involucran la accesibilidad y la expectativa, que se constituye el proceso 

de motivación en el hombre. (Maler, 1974; Siegel, 1981), 

SI bien hemos aclarado que el comportamiento de un individuo es el conjunto 

de actividades y motivos orientados hacia una meta, es necesario aclarar que 

existen dos tipo de actividades: a) la actividad orientada hacia la meta, 

esto es, la actividad necesaria para lograrla, sin que ésta sea la meta en sr 

y, bJ la actividad meta, es decir el objeto primordial. Cuando una persona 

Inicia la actividad dirigida a una meta, tiende a incrementarse la fuerza de 

esa necesidad y al cumplirse la ruta en sr, disminuye esta fuerza, sin emba!. 

go, si no 1 lega ésta o se ve retrasada demasiado tiempo, la fuerza de la ne

cesidad bajará pudiendo llegar en ocasiones a la frustraci6n. (Maier, 1974). 

Uno de los errores más frecuentes en la Industria ha sido la simpl 1 ficación1 
excesiva del concepto de motivación. Con demasiada frecuencia, se ha supuesto 

. . 
que la razón principal' por la que la gente trabaja es por ganar dinero, lo 

cual es un tanto falso. El hombre dentro del ambiente laboral, es tan compl~ 

jo como en cualquier otra de las fases de su vida, y todo intento por reducir 

su comportamiento a un sólo sistema de motivación tiene que dar como resulta

do, sólo algo artificial y limitado. El hombre tiene muchos motivos y, a me-

9. 



nos que se reconozca la parte que dese.,.,eila cada uno de el los, no se podrl 

entender su conducta. 

Los Inicios ""s significativos en el estudio y comprenslc5n del medio arrblen

te laboral son los real izados en 1927 en Hawthorne, que fueron causantes de 

profundos cambios en el campo de la Psicología Industrial, lo que al princi

pio se supuso que habra sido un proyecto de Investigación en la planta de 

Hawthorne de la Western Electrlc Company, acerca de la relación entre la c!_ 

lldad y cantidad de Iluminación en la eflc.lencla Industrial, concluyó en un 

amplio estudio de 12 ailos, que llamó por primera vez la atención hacia la l.!!! 

portancla del aspecto humano en el trabajo; en particular destacaron la de

pendencia parcial tanto de la productividad como de la satisfacción en el 

trabajo en dos tipos de lnteracclc5n social: la de los trabajadores entre co.!!l 

paileros y la que existe entre supervisores y trabajadores. (Slegel, 1981). 

Ailos mis tarde, hacia 19~0, se real Izó otro estudio que al Igual que el de 

Hawthorne, tuvo lmpl lcaclones fuertes en el desarrollo de la Pslcologra In

dustrial; el Tavlstock lnstltute of London, Inglaterra se dedicó al estudio 

de los efectos de los cambios de procedimientos mineros de carbón. La inter

pretación psicológica de los resultados atribuye la disminución de la produ~ 

clón a una creciente sensación de inactividad, ya que si bien los cambios 

tlcnicos ·eran ventajosos, Estos generaban en los trabajadores sentimientos 

de plrdlda del significado de la vida. Es así, que tales descubrimientos re!, 

teraron la Importancia tanto de la moral como de la productividad en el con

texto social del trabajo, conclusión encontrada anteriormente en los estudios 

de Hawthorne. Es en base a las concluslones·a que llegaron ambos estudios, 

que se Inicia una serie de Investigaciones por comprender la Importancia del 

papel humano dentro de las Organizaciones. (Slegel, 1981). 

10. 

En particular el estudio de la motivación en la Industria se vló lnflurdo por 

la teorra de la motivación propuesta por el teórico de la personalidad Abra

ham Maslow, quien conceptúa al hombre como un elemento organizado e Integrado, 

en el que sus necesidades y sus metas lo dirigen hacia una determinada conduc-



ta, Es en base a tal postulado, que propone una teorra de la motlvacl6n huma 

na, en la que jerarquiza las necesidades de las m¡s simples a las mis co~le

jas: 

a) NECESIDADES FISIOLOGICAS.- Son las carencias primordiales del organls111>, 

tales como hambre, sed, necesidad de dormir, proteccldn corporal ante al

tas y bajas temperaturas, mantener una constancia en nuestro medio Inter

no, es decir, en los trquidos que irrigan las vísceras o bien las constan

tes de azúcar, sales, minerales, vitaminas que circulan en el organls111>, 

etc. Afortunadamente, este tipo de necesidades est¡n controladas por meca-

.' nis111>s flslol6glcos prehechos que mantienen estas constancias Internas, 

sle111>re y cuando exista un estado de salud y conveniente posibilidad de 

obtener del medio externo las substancias necesarias para sostener este 

grado 6ptlrro de equilibrio. El sexo es una necesidad que tarrblEn se Inclu

ye en este grupo, y en el hont>re no s61o Involucra aspectos flslol6gicos, 

sino que se condiciona por aspectos socioculturales. 

b) NECESIDADES DE SEGURIDAD.- Se refieren a la precis16n de tener una existen 

cia globalmente ordenada y libre de amenazas. Esta es una necesidad tras

cendental en los. nlllos, que requieren en un alto grado de la protecci6n, 

debido a que el medio.ambiente que les rodea les parece frecuentementeª"'!. 

nazador, lleno de situaciones nuevas que desconoce y le causan temor, En 

el hombre de las socfedades actuales, dichas necesidades· no ocupan un lu

gar preponderante, ya q~ hoy en dfa se cuenta con.Infinidad de recursos 

como: medicamentos, vacunas, hospitales, seguridad social, entre otros, 

que mantienen ~s o menos controlado este aspecto. 

c) NECESIDADES DE AFECTO.- Relativas a las necesidades de establecer relacio

nes afectivas con otros individuos; pertenecer a un grupo determinado y 

ser aceptado por sus semejantes, sean estos amigos, familiares o compañe

ros de trabajo, etc. 

d) NECESIDADES DE ESTIHACICN.- Relacionadas al ~~ntenimiento o preservación 

de la propia estima, el poderse autoevaluar con relativa firmeza y positi

vamente, es decir, considerarse a sr mismo como valioso, TambiEn frtJ>llca 
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la requlslcl6n de ser valorado y apreciado por los demls. 
e) NECESIDADES DE AUTORREALIZACION,- Consisten en la oportunidad de expresar 

y desarrollar las propias habilidades y potencialidades de manera tal que 
se llegue a la autoexpresldn, que radica en lograr plenamente la capacidad 
personal para actuar. (Slegel, 1981: S111lth, 1977). Figura 1. 

El aspecto l""ortante de la teorra de Naslow no es tanto su sistema de clasl
flcaclcSn, COlllO el hecho de que co.nsldera que estas clases de necesidades fo!. 
1111n una estructura jerlrqulca, En otras palabras, parte de nece5ldades muy b! 
slcas a un conjunto de necesidades sociales más elevadas, E1 concepto de Jera!. 
qulzaclcSn es relevante para la concepclcSn de la teorra, ya que se postula que 
el comportamiento de cualquier persona estl dominado y determinado por los 
grupos m4s bajos de necesidades no satisfechas; el hombre satlsfacerá slstem! 
tlcamente sus necesídades, principiando con las Inferiores y ascendiendo de 
acuerdo con la jo!rMoquía¡ se dice que los grupos de necesidades de los nive
les a y b son prepotr.nte1, en el sentido que prevalecerán sobre las que tle

ne11 poslclcSn lllfs .1lu1 rr 11 Jerarquía. 

Hacia 1961, los pslcdlogos Industriales Intentaron determinar lo adecuado de 
su suger~ncla COllD un modelo para estudiar la 1110tlvaclc5n en las empresas. la 
principal contrlbucldn del 11Dclelo de Naslow en el caft1)0 Industrial, es la pr2_ 
porclonada por Porter en la Unlv.rsldad de California. Este Investigador y sus 
colaboradores realizaron estudios, de los que concluyeron que: 
a) Se considera que la jerarqulzacldn de niveles en el trabajo, es de Importa!!. 

cla en la determlnacldn del grado en que se satisfacen las necesidades psl
colcSglcas. 

b) Existen diferencias significativas, en el grado de satlsfacclcSn de necesld,! 
eles como la autonomía, estl111 y seguridad, entre los niveles bajo y medio 
de trabajo¡ siendo en este Glthno en el que se satisfacen con mayor frecue!!. 
cla las necesidades. 

c) Las necesidades de .. s alto nivel son las menos satisfechas en ambos nive
les de trabajo, 
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12.11 

NECESIDADES DE AUTOftREA~IZACION 

1--------....,,NECESIDADES DE ESTtHA 

~-------------\ NECESl.DADES DE AFECTO 

NECESIDADES DE SEGURIDAD 

~----------------- NECESIDADES FISIOLOGICAS 

FIG. 1. PIRAHIOE MOTIVACIONAL DE HASLOW 



d) en antlos niveles , es de 1111yor Importancia la autorreallzacldn y la segur.!_ 
dad, que las necesidades de estl11a y autonomra, 

e) La autorreallzacldn constituye el &rea de necesidad mis crrtica, tanto en 
funcldn de la deficiencia percibida, como en la Importancia que representa 
para ambos grupos. No se encontraron diferencias en el grado de satlsfac· 
cldn en ambos niveles. (Slegel, 1981; Smlth, 1977). 

SI bien Kaslow no tuvo la lntencldn Inicial de que su jerarqura de neceslda· 
des se aplicara directamente a la motlvacldn en el trabajo, de hecho allos de~ 

'puas de haberla postulado se adentrd en los aspectos motivadores de los Indi-
viduos en las organizaciones laborales, En la figura 2, se observa c6mo la J!, 
rarqura de necesidades puede aplicarse a los factores de contenido con que se 
cuenta en la pr•ctlca administrativa. 

Otras teorías .,tlvaclonales surgidas en ·el ambiente laboral son las que a 
contlnuacldn se presentan: 
a) ROBERT WHITE hace notar que la gente quiere entender y manipular su medio 

ant>lente físico y posteriormente tant>lfn·su medio anmlente social. En el 
sentido mis amplio, le agrada estar capacitado para hacer que las cosas 
ocurran, en crear acontecimientos en vez de concretarse a aguardarlos en 
forma pasiva. 
White'de110111ln• este deseo de dominio, "mr>tlvo de ~tencla"; sellala que 
este motivo es perceptible desde la Infancia; el nli'io quiere palpar todo 
lo que est¡ a su alcance, explora, desarma las cosas y vuelve a armarlas, 
etc. Como el resultado de estos allos de aprendizaje el joven adquiere 
cierta convlccldn de que puede manejarse lgual•nte en el mundo de mayor 
dl .. nsldn, al que entrarl cuando adulto. El q~ este sentido de la compe
tencia sea poderoso o dlbll, depende de los lxltos y fracasos que el joven 
haya experl1111ntado durante sus experiencias en el mundo Infantil que le r2. 
deaba. SI han predoMlnado los lxltos, el joven conslderarS la vida como 
una aventura bastante Pr'Ollletedora, donde con un poco de sentido común y 
persistencia podra llegar muy lejos. Y si por el contrario, los· fracasos 
fueron superiores a los lxltos, el joven verl la vida comr> un peligroso 
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NECESIDADES OE AUTORREALIZACIOM: EL logr•r 
la satfsfaccl6n personal en el trabajo 
desempellado • 

NECESIDADES DE ESTIMA: Trtulos, 
srmbolos de poslci6n o 

NECESIDADES DE AFECTO: Pertenecer 

13.a 

a un grupo de trabajo, tanto formal 
conio Informal. 

NECESIDADES DE SEGURIDAD: PI•· 
nes de antigüedad, sindicato, 
salarlo anual, 

NECESIDADES FISIOLOGICAS: 

FIG. 2. ADECUACION DE LA PIRAMIDE MOTIVACIONAL 
DE KASLOW A LA INDUSTRIA REALIZADA POR 
PORTER EN CALIFORNIA. E.U, 

El salario que se perclbe·. 



juego, en el que correr los riesgos puede 1 levarlo a otro fracaso, por lo 

que serl m&s sensato mantenerse a la expectativa de las circunstancias que 

vengan y dejar que hagan con ll lo que les plazca, ya que él se siente in· 

capaz de controlarlas o modificarlas • 

. En el adulto, el 111>tlvo de la competencia se manifestar§ como deseo para 

dominar el trabajo y obtener un crecimiento profesional, ademls, el senti-. 

do de competencia es probable que desempene un papel clave en la ejecución 

efectiva del trabajo, especialmente en aquel las tareas donde es esencial 

la Iniciativa y la Innovación. Un hombre que confía en su propia habilidad 

para influir en el medio ambiente, tratarl en la prlctlca de ejercerla con 

mayor frecuencia y con mis éxito, que alguien que se siente Inclinado a d.!:_ 

jar que el medio anblente sea el que influye en él. (Gellerman, 1975), 

b) CHRIS ARGVRIS (1957) propone la teorra conocida como "Inmadurez-Madurez", 

sostiene_que el hombre durante su vida pasa por, un proceso de Inmadurez 

(niño) a madurez (adulto), aunque menciona que casi ningún individuo alca.!!_ 

za una madurez total, si puede lograrse un grado aceptable. Argyrls llama 

"continuo de Inmadurez-madurez" al proceso por el cual se alcanza dicho 

grado de madurez. Este continuo consta de siete puntos y se observa el cam 

bio de actitudes colTD se Ilustra a continuación: 

DE INMADUREZ A MADUREZ 

Pasividad Mayor actividad 

Dependenc 1 a Independencia 

Escasos patrones culturales Amp 11 a gama de patrones culturales 

Intereses errltlcos y Intereses mis profundos y fuertes 
superficiales. 

Perspectiva temporal y Perspectiva te~ral que co11Prende 
corta pasado y futuro 

Posición subordinada Posición de Igualdad 9 superioridad 

Falta de conciencia del yo Conciencia y control del yo. 

llf. 



Argyrls menciona que al hombre se le deben ampliar las responsabilidades 

para que pueda desenvolverse adecuadamente, Esto es, ya que el Individuo 

es creativo, y capaz de autodlrlglrse y autocontrolarse, si se le propor

cionan los medios Indicados para lograr lo anterior, podrá además desarr~ 

llar~e y lograr un mayor grado de 11111durez, y satisfacer sus necesidades 

por encl1111 de las flsloldglcas y las de seguridad, Adem&s, agrega que en 

la mayorra de las organizaciones las condiciones de trabajo existentes 

muestran una marcada tendencia a facilitar la satisfaccidn de necesidades 

m§s bajas, que son aquellas que una persona puede, satisfacer sin que ello 

Implique un desarrollo COllD tal, en cambio, dejan a un lado las necesida

des altas, que son las que proporcionan mayor satisfacción y corno conse

cuencia un desarrollo corno Individuo, 

Esta sltuaci6n provoca que las personas en un rnomento dado se sientan em

pobrecidas, ya que no se les deja desarrollar su Imaginación, criterio e 

Iniciativa, sino que se les l!lilrgina y, en rnomentos llega a tal grado esta 

rigidez que nunca satisfacen sus necesidades m&s altas. 

15, 

Gene~almente, los administradores presentan una clert.i renuencia para del.!:_ 

gar responsabilidades. El Individuo es aslgnadO e un mero puesto en la or

ganización y se piensa que con sdlo pagarle su salarlo todo e·stá soluclon! 

do; sin embargo, cada dra se dan m&s organizaciones en donde conceptual I

zan al hombre como persona l!lildura que es capaz de responder a las respons! 

bllldades que se le otorgan, generando magnrflcos resultados. 

c) DAVID MC.CLELLAND sostiene que las personas están rnotlvadas prlnordlalmente 

por tres factores: uno de realizacldn o logro, otro de afiliación y otro de 

poder. Las personas notlvadas por el primer factor, desean lograr objetivos, 

se plantean metas que persiguen con el fin de realizarlas, aunque con ello 

Implique que no sea aceptado plenamente por el grupo; aquellas notlvadas 

por la afiliación, estln rn&s Interesadas en establecer contactos personales 

cálidos ; las motivadas por el poder tratan de influir sobre los demls. 

El autor le da más lqiortancla al motivo de logro o realización, menciona 

que la cultura Influye sobre el ser ·humano, incrementando en iste su deseo 
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de superarse o realizarse¡ segOn El, las condiciones geográficas y de recu!. 

sos naturales de un país son un factor secundario, lo Importante es la mot.!. 

vaclcSn de logro que los Individuos de cada nacidn posean. El ·autor hace del 

factor logro el centro del desarrollo socloeconómico; dicho factor se orlg.!. 

na en el individuo principalmente por la influencia que los padres ejerzan 

sobre él. Factores tales como la confianza, libertad, afecto y responsabill. 

dad son los que determinan un mayor o menor motivo de logro. También se de

be a los padres el desarrollo del motivo ~el poder. En ocasiones la necesi

dad de logro y la de poder se llegan a confundir, ya que las dos conducen 

a actividades sobresalientes, Sin embargo, debemos resaltar que los motiva

dos por el poder quieren 1 lamar la atenci6n, les gusta obtener reconocimle!:!_ 

tos de otros y controlar los canales de comunicación, no les Interesa mejo

rar su real izaclón. Todo esto que se ha mencionado es contrario en los lnd.!_ 

viduos motivados pro el logro o real izaclcSn. (Arias, 1980; Gel lerman, 1975). 

d) FREOERICK HERZBERG (1967) sostiene que los factores intrrnsecos o pertene

cientes al puesto, tales como responsabilidad, iniciativa, etc., cuando es

tán presentes, motivan favorablemente al trabajador, es decir, causan sati.!_ 

faccl6n, pero en su ausencia no provocan insatisfacc16n. En cambio, se lle-

. ga a la Insatisfacción cuando factores extrrnsecos al puesto, como simpatía 

con los co...,afteros, llmpleza 1 iluminación, etc., e~t§n ausentes. Al primer 

tipo de necesidades Herzberg las denomina factores motivadores y al otro 

tipo de necesidades las llamó factores higiénicos. Asr tenemos que los fac

tores higlinlcos son: nedlo ambiente físico y humano, políticas y adminis

tración, supervisión, condiciones de trabajo, salarlo, posición, seguridad, 

etc., en el grupo de factores motivadores englobó los siguientes: el traba

jo en sí mismo, fxlto, reconocimiento de·logro, trabajo desafiante, respon

sabilidad asentada, desarrollo y adelanto, 

Herzberg emplea la palabra higiénicos como su significado mfdlco, qile slgn.!_ 

flca preventivo y ambiental, estos factores hlglénlcos•están íntimamente r~ 

laclonados con el medio ambiente de trabajo del individuo, como por ejemplo: 

. la 11...,ieza, el alumbrado, salario, entre otras que ya se han mencionado; 

estas son las condiciones.bajo las que se realiza un trabajo, por tanto no 



lo Incrementan, sino que van a evitar que disminuya el rendimiento como 

consecuencia de las restricciones en las condiciones del trabajo. A los 

otros factores se les denomin6 motivadores porque tienen un resultado f! 

vorable en la satlsfacci6n que pueda obtener un Individuo en la realiza

ción de sus actividades dentro del trabajo; ocasionando generalmente un 

Incremento en la capacidad productiva del mismo. Estos factores tienen 

una gran Influencia en los sentimientos de realizacl6n, reconocimiento 

del grupo de trabajo, así como, en el desafío y campo de acc.~ón que ofr!:_ 

ce la actividad a desempeñar; esto es, todo lo que Implica crecimiento 

psicológico, lo que lleva a un enriquecimiento del trabajo, ~e pretende 

manejar para maximizar las habilidades de una persona. 

Herzberg postul6 que en el morrento en que las necesidades higiénicas se 

encuentran parcial o totalmente satisfechas se podrá eliminar la insati~ 

facc16n y las limitaciones en el trabajo, sin embargo, ésto no se va a 

manifestar en un resultado de Incremento en el rendimiento del individuo, 

ya que no se Incluye en la motivaci6n. Cuando los factores motlvaciona

les están satisfechos se presentará en el individuo un incremento en su 

capacidad, lo que trae como consecuencia progreso y un desarrollo maduro 

por parte del trabajador. Se menciona que es erronco pensar que la sati!_ 

facción tiene como contrapartida la insatisfacc16n; se considera que a~ 

bas deben medirse en· escalas diferentes, es por ello que esta teoría ta~ 

blén se conoce como la teoría dual. Se considera que es de gran importa!!_ 

cla el conocimiento de la naturaleza del honbre, sus actitudes, motivos 

y necesidades, ya que si la organlzaci6n conociera ésto se lograría un 

aumento en la productividad, disminución en la rotacl6n y ausentlsmo, 111! 
Jo.res relaciones de trabajo; a la vez que para el trabajador representa

rra una comprensión de las fuerzas que lo conducen a un mejoramiento de 

la moral, logrando así una mejor adaptaci6n y autorrealizaclón. (Arias, 

1980; Herzberg, 1967). 

e) DOUGLAS MC.GREGOR (1979) reallz6 estudios sobre las actitudes y posicio

nes de la gerencia con respecto a los trabajadores. Desarrolló dos teo

rías conocidas como la teoría "x" en el la considera la forma negativa de 
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ver a la gente, y la teorra "y" la cual propone 11c,Gregor como base para 

que el hombre llegue a realizarse completamente. 

la teorra "x" supone que la mayorra de las personas no asumen sus respons! 

bilidades, como resultado de su poca amblci6n, creatividad escasa, ambas 

consecuencias de una mala motivacidn, y por ~llo el trabajo se vive y sie!!. 

te como una actividad desagradable, por lo que no se participa en los pro

blemas y toma de decisiones. Todo esto obliga a establecer una serle de me 

didas controles, para poder lograr resultados adecuados, Com:i consecuencia 

se concluye que, los hombres son motivados por el dinero, las prestaciones, 

y su seguridad en el trabajo, Este planteamiento implica la necesidad de 

una COf11lrensi6n profunda del hombre, su comportamiento y sus motivaciones, 

resultando así la teoría ''y" que postula lo siguiente: El hombre es capaz 

de establecer sus propias directrices y seguirlas, ser creativo y respons! 

ble, si es motivado de una manera adecuada, Con esto el trabajador puede 

lograr sus propias metas conjuntamente con las de la organizaci6n; esto lm 

plica que el Individuo tiene menos controles externos permitiéndole má's 

iniciativa que controlar~ él mismo. En el siguiente cuadro se puede apre

ciar con claridad cuáles son las caracterrstlcas que tiene el hombre "x" 

y el hombre ''y", según Hc.Gregor, lVer cuadro p3g, 19), 

Es así que, de la teoría "x" se deduce que la direcci6n y el control debe 

ser ejercido por medio de la autoridad; mientras que de la teoría "y" se 

deduce el principio de la integracidn, es decir, la creaci6n de condicio

nes que permitan a los miembros de la organlzaci6n realizar mejor los ob

jetivos propios, encaminando sus esfuerzos hacia el éxito de la empresa. 

Este principio de Integración exige que roscSlo sean tomadas en cuenta las 

necesidades de la organizaci6n, sino también las necesidades de los indi

viduos. (Hc.Gregor, 1979). 
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TEORIA "x" TEOR 1 A ''y" 
. -·. 

El ser humano ordinario siente El desarrollo del esfuerzo menta 1 
una repugnancia hacia el traba y físico es tan na tura 1 COl!D e J 
jo y lo evitará siempre que - juego o el descanso 
pueda. 

La mayor parte de las personas El control externo y la amenaza 
tienden a ser obligadas a tra· de castigo no son los únicos me-
bajar por la fuerza, controla- dios de encauzar el es fuerzo hu-
das, dirigidas y amenazadas mano hacia los objetivos de la 
con castigos para que desarro- organización. El hombre debe di-
l len el esfuerzo adecuado a la rigirse y controlarse a sí mismo 
realización de los objetivos en servicio de los objetivos a 
de la organización. los cuales se compromete. 

El ser humano común prefiere El ser humano ordinario se habi-
que lo dirijan, quiere sosia- túa no sólo a aceptar sino~ bus 
yar responsabilidades, tiene car nuevas rcspon!abllidade5. -
poca ambición, y desea más 
que nada su seguridad 

-----·--- ·-
La mayoría de las personas La capacld~J de dPsarrol lar ~n 
personas tienen poca capaci- grado relativamente alto la ima-
dad de creatividad en la so- ginación, el Ingenio y la capac~ 
lución de problemas de la or dad creativa, para res o 1 ver 1 os 
gan 1 zaci cSn. - problemas de la organización, es 

característica de grandes secto-
res de la población. La motiva-
ción ocurre en los niveles de 
afl 1 iaclón, estima y autor rea 1 i-
zación, así corro en los niveles 
fisiológicos y de seguridad. 

De las teorías que anteriormente se han expuesto, se puede desprender una 

clasificación de los factores mis sobresalientes de la motivación, en lo 

que a á!lDltos laborales se refiere, así tenemos: a) Incentivos económicos 

o monetarios, en donde se pueden Incluir las "primas", es decir las bonlf.! .. 

caciones o gratificaciones que se dan a un Individuo o a un grupo cuando 

han elevado la productividad normal, El trabajo a destajo también se consi 
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dera en este rubro, y consiste en la paga efectuada por pieza o por tiem

po. Otro de los incentivos.que se puede considerar es la particlpacl6n de 

las ganancias; b) Incentivos materiales, se consideran aquellos aspectos 

que se relacionan con el ad>lente físico de trabajo, como son la llumina

cl6n, ventilac16n, pausas obligatorias en el trabajo para evitar la fati

ga, los colores del local, entre otros; c) Incentivos sociales, se consi

deran los servicios médicos, las viviendas, actividades de esparcimiento, 

servicio de guarderras, etc, (Maler, 1974; OIT, 1980). 
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21. 

3.-.APROXIHAtlONES AL ESTUDIO PSICOLOGICO DEL MEXICANO 

Si bien son varias las teorras notivaclonales surgidas en el ámbito laboral 

(Cap. 2), todas ellas son ajenas a nuestro contexto ideológico, histórico y 

cultural¡ es par tal razón que su aplicación lndiscrlml!"1da en nuestro pars 

sólo ofrece una visión falseada de nuestra realidad, Es fundamental el lle

gar a una concepción amplia y acorde al mexicano¡ es relevante conocer y co~ 

prender cu4les son los notivos que dirigen realmente a nuestros trabajadores 

en el desempe~o de sus labores, puesto que conociendo mejor este aspecto se 

pueden lograr mayores beneficios tanto para el trabajador como para las org!. 

nizaclones; es decir, al existir una mayor afinidad entre las notivaciones 

del trabajador y las de la organización redundaría en beneficio para ambos. 

Para el trabajador su actividad se convertiría en el medio a través del cual 

se autorreal izaría y para la organización habría una mejor calidad de los 

bienes y servicios producidos, cono reflejo de la satisfacción en el trabajo. 

Con el propósito de llegar a una mejor COl!l>rensión de la conducta del mexica 

no, y en particular de sus motivaciones hacia el trabajo, es conveniente an! 

lizar las tres aproximaciones teóricas que han estudiado e Investigado al "'!. 

xi cano. 

La corriente ortodoxa representada por la obra de Santiago Ramfrez (1983) es 

un desarrollo en el que se pretende conocer la génesis de nuestra esencia y 

los matices de nuestra caracteriologra. Resalta la importancia que tiene la 

ni~ez en el desarrollo posterior del horrbre adulto. El considera que "Infan

cia es destino", por tanto traslapando esta frase a un nivel macroscópico, 

es decir en un caracter global del comportamiento del mexicano, se debe est!_ 

blecer una relacl6n entre la actual manera de ser y el esquema condicionado 

del pasado. Es a~r que parte de un an~llsis de nuestros orígenes históricos 

(Infancia) para detectar los principios normativos y pautas que condicionan 

nuestra presente manera de ser. 

Ramrrez (1983) postula que anterior a la conquista espaftola existían pugnas 



entre los diversos grupos sociales. Se trataba de querer establecer prepon· 

derancla de un grupo sobre otro, lo que originaba sentimientos de hostilidad 

y rebeldra contra el grupo dominante, asr como una intensa tensión haclá la 
clase teocrltlco-milltar prevalente. AsT la llegada de los espailoles se vlSIJ!. 
liza de dos formas: 

- Para la clase sometida como una esperanza que habría de l lberarlos de una 

dependencia de la cual estaban cansados. 

- Para el grupo dominante como una amenaza subjetiva, ya que se consideraba 
el regreso de Quetzalcoatl como se había profetizado, y con.esto el resur

gir de la bondad y lo positivo que estaban reprimidos. 

La conquista espallola fi¡e un fuerte Impacto sobre la cultura Indígena ~xlste!!. 

te, ya que se Implantó una nueva cultura rechazando y destruyendo por comple

to el mundo, valores, objetos y relaciones anteriores, esto ocasionó que el 

lndTgena generara un sentimiento de melancolía, ya que se encontr6 ante una 

situación en que sus creencias, forma de vida, hlbltos y costumbres fueron 

devastados. 

En este contexto se habla de tres grupos sociales y sus caracterrstlcas: 

a) INDIGENA.- Tuvo que renunciar por completo a sus antiguas formas de expre

sión, para adoptar formas nuevas que le eran ajenas. 

~) MESTIZO.- Es el producto de la unión, en la mayorra de las veces, de un 

hombre espallol y una mujer lndTgena; la cual siente y vive esta unl6n y el 

nacimiento de su hijo como el haber traicionado su cultura original. En lo 

que respecta al padre, en el mejor de los casos, Este proporciona ayuda al 

hijo ""s por un sentimiento de culpa que por amor; ve en la mujer Indígena 

un ser Inferior en el que logra satisfacer sus necesidades sexuales, en 

una condlcldn desvalorizada de la mujer. Su participación en el hogar es 
limitada y cuando se presenta es para ser servido, admirado y considerado. 

Por tanto, el padre es un ser ausente y la madre el· ser abnegado, sumiso y 

pasivo. En lo que respecta al nlllo mestizo al no tener contacto con el pa

dre no logra una adecuada Identificación masculina, ya que cuando trata de 

manifestarla, el padre lo. reprime con violencia. Cuando adulto, tratará a 

22. 
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la esposa según la pauta observada, aún y cuando ésta sea tan mestiza cono 

''·pues se habrá hecho a la Idea de la superioridad del hombre, Debido a 

l.a e~casa slgniflc:acl6n mascul !na que tuvo el nillo (por la pobre identifl

cac16n con el padre). harl alarde de algo que no posee, y que se convierte 

en el machismo, que no es sino la Inseguridad de su propia masculinidad; 

este problema se ha derivado a todas las clases sociales en donde el hombre 

se procura manifestaciones externas a las que recurre para afirmar una for

taleza de la que interiormente carece. 

c) CRIOLLOS,- La desvalorlzacldn que el espallol hace de la mujer Indígena fue 

producto de una nostalgia de sus propios valores, entre los que se encon

traban las mujeres a las que estuvo acostumbrado. Cuando llegan las mujeres 

espailolas, de la unldn con ellas nacen hijos criollos que son atendidos ge

neralmente por nanas indígenas. Se crea en el nlilo criollo un sentimiento 

ambivalente, por una parte siente apego y carillo por la n~na que lo cuidó 

y procuró satlsfactores a sus necesidades, y por otra la Imagen de la ma· 
dre alejada y aristocrática es la que mayor valor social tiene. la imagen 

del padre es un ser fuerte, poderoso que lo lmpuha a dtfender e identifi

carse con los privilegios de que goza. 

Como resultado de la interacci6n de los tres grupos caracterizados arriba, Ra

mrrez (1983) describe tres tendencias que se pueden observar actualmente en la 

familia mexicana: a) intensa relacl6n madre-hijo durante el primer ailo de vida; 

b) escasa relacl6n padre-hijo; y 'c) ruptura traumática de la relacl6n madre-hi 

jo ante el nacimiento del hermano menor. 

En lo que respecta a la sltuacldn familiar, la madre es abnegada y pasiva. Por 

medio de trabajos exhaustivos sostiene el hogar, se siente poseedora del nlfto 

ya que la co,,..,ensa de la ausencia del esposo, 

Para el nli\o la Imagen de la madre es visualizada ambivalente, por un lado se 

le adora por sus car~ilos y atenciones, en tanto que también se le hostiliza y 

odia por no haber dado un padre fuerte y por haberlo colocado ante la terrible 

situacl6n de pasar del afecto al abandono. Cuando el nlfto mexicano llega a 
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ser 1dulto, t1n sdlo encuentra seguridad repitiendo la conducta de su padre en 

relacldn con su espos1 e hijos, y agrediendo todo aquello que slri>ollce su ln

ter1ccldn primitiva con él. Rechiza todo aquello que representa al padre (aut2_ 
rid1d, superioridad, preponderancia, etc.) es decir, los actos pslcop1tolcSglcos 
presentes en 11 vida cotidiana del mexicano son los medios a través de los cua 

les se desqult1 contra el padre cruel e lnh111111no que le tocd p1decer. 

Por su p1rte, Anlceto Ar1monl (1985) como representante de la aproximación 

fr011111l1na, el1bora un anilisls del mexicano en el que plantea que éste es pro
ducto de una larga evolucidn histórica y socl1l, resultado de Influjos cultur!. 
les, econcSmicos, psicológicos, religiosos y de las caracterrstlcas heredadas. 

del espaftol, lndrge111 y nestizo, 

Aramonl (1985) se preguntl a sr mismo si existe un mexicano prototipo del cual 
h1bl1r y lleg1 a la conclusldn de que no, ya que a raíz de la Colonia se prod.!!_ 

jeron cannlos determln1ntes en los pobladores que Influyeron en su forma de 
ser y desenvolverse. Considera que al lndrgena· se le devastd su ideología y 

mundo, e lmpl1ntd una nueva concepclcSn la cual acató aceptando con ello su ln

fe11uridad. Hoy en día esta Inferioridad es patente pues el lndrgena habla, C2., 

me, viste y vive 11111, esti al margen de la clvillzacidn, es explotado, es ana!_ 
flbeta, etc. Se dice que ha permanecido dentro de la magia del pensamiento pr!. 
mltlvo sin alterar sus costumbres, para asr conservarse y evitar la destruc

cidn. 

En lo que 1 los mestizos se refiere Aramoni (1985) al igual que Ramrrez lt98J) 

sustenta que son producto de la fusión de dos culturas: la lndfgena y la espa

ftola. Son el mayor número de los habitantes de 11 República Mexicana y dan ma
tiz a la caractereologra general del mexicano; no pertenecen ni a una ni a 

otra cultura _plenamente, ni poseen una Identidad sólida; son productos mal vi!. 
tos por los lndrgenas que los ven con odio; mientras que los espalloles los ven 

con desprecio. ya qu• son el resultado de un~ necesidad sexual, la.cual ~u~ S,!. 

tlsfecha con una mujer lndrgena poseída por un deseo flsioldglco, abandonada 

después por Innecesaria y sustituible. Por ello el mestizo recurre al mlmetis-



mo, a la ad1ptaci6n y al servillsno pira colocarse en UllA poslcldn dentro de 

la sociedad que lo generc5. El mestizo ha sufrido lntensame"te p0r colocarse, 

no ha aceptado tan flcilmente como el lndfgena su poslc16n, pelea por sus de· 

rechos, l10 le agrada ser utilizado pero como siempre lo ha sido, es Inseguro 

y desconffe de todo y todos, actúa a lo defensivo, permanece negativo, depen

diente y con sensac16n de minusvalía pues se ha acostumbrado al "secundarls· 

mo", 11 "ninguneo". 

Adem&s, la conducta del mexicano actual fue fuertemente influída p0r el adven.!_ 

miento de le Burocracia Implantada por los espa~oles y por todo lo que Esta 

significaba. Antes el indígena estaba acostumbrado a una real ldad definida, l.!_ 

mltada; en donde lo desconocido estaba lateralizado, era una realidad segura, 

rígida e Inmutable. Pero a raíz de la Burocracia se lnlc16.una Epoca de libe!. 

tlnaje y mentira, un mundo lleno de comedla, lisonja y papeleo, lo cual es ab 

surdo para el Indígena que estaba acostumbrado a resolver en una sola vez, en 

una sola entrevista y con una sola gente un determinado asunto. 

Las características de la actitud del mexicano hacia la vida que Aramoni 

(1985) propone y que segGn il han prevalecido a lo largo de la Historia son: 
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- Rasgo de duda arraigado en un mundo de magia y supersticl6n, que ha perslst.!_ 

do en forma similar hacia aspectos semejantes en un mundo lleno de tecnolo

gía • 

- La desco~fianza en que ha vivido, ya que ha sido utilizado y tratado sin lm· 

portancla y sin recibir reconocimiento a sus logros, lo que ha gestado un 

sentimiento de desconffanza ante la gente que lo rodea. 

- Grave sensación de lnfraval ra masculina, debida a la escasa identificaci6n 

con el padre, que se disfraza en el machismo o exaltacl6n de valores y cual.!_ 

dades que no posee. 

- "Ninguneo" que es el negarle ~ritos a una persona, tratar de disminuir su 

valor, hallar siempre el aspecto negativo de las cosas, intentar la disminu

ci6n de cualquier realizaci6n, afirmar lo destructivo; se dice que nadie va

le nada y esto conlleva a que nadie puedé ser bueno, honrado, amoroso, pro~ 

ductivo, sfncero, responsable, etc. 



la aproximación transcultural representada por Rogello Díaz Guerrero (1982) 

ofrece una serle de estudios realizados sobre el mexicano en diferentes áreas 

(hmil iar, escolar, laboral), siempre estableciendo un patr6n de comparación 

con la cultura norteamericana propone un concepto 99neral de las caracterrst.!_ 

cas del mexicano, que si bien no pretende ser determinante (ya que considera 

las variaciones derivadas de las diferencias individuales propias a cada ind.!_ 

viduo asr ConD las de reglón a región) ofrece una definición de áreas de con

sistencia en ciertos aspectos de la personalidad genérica del mexicano, esto 

es, áreas que se mantienen constantes a través de la mayoría de los cambios 

regionales e individuales y que además ilustran prop6sitos definidos. 

Estos son los aspectos que Díaz Guerrero (1982) propone como altamente ~igní

ficativos a la personalidad genérica del mexicano: 

- Lo afíliativo es muy l111>ortante para el mexicano, aun más que lo econdmico, 

se dice que la gente trabaja no tanto por satisfacer necesidades personales, 

sino por satisfacer los deseos de otros seres con los que le unen lazos de 

respeto, amistad, afecto, aROr, etc. El deseo o necesidad de logro en el ~ 

xicano est6 ligado a la satisfacción del deseo del padre, madre, novia, etc. 

- la estructura de la familia se fundamenta en dos premisas básicas: la supre

macía Indiscutible del padre y el necesario y absoluto autosacrlflcio de la 

madre, 

- Desde la infancia al nlllo se le ensena a ser 11hollbre" y a no manl festar gu!_ 

tos o debilidades que son propios de la mujer: la mujer por su parte, debe 

ser femenina, sumisa y aten.ta, los patrones conductuales están muy bien de

terminados para cada sexo, Asr cuando adultos, tanto el hombre como la mu

jer repetirln la forma de comportamiento aprendida durante la Infancia. 

- las interacciones interpersonales son valoradas de acuerdo con la satisfac

ción y placer Inmediato que produzcan, ademls de que la necesidad de tener 

amigos es desusadamente intensa en el mexicano, ya que toda la vida los an

da buscando pues gusta de "chorchear", de la fiesta y la averiguación. 

- Se detecta un.a alta inseguridad personal, que se vuelca en la tendencia a 

jactarse· y a exagerar sus capacidades viriles, es decir el machismo bajo el 
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que se esconde un complejo de Inferioridad, Al Igual que Ramrrez (1983) y 

Aramoni (1985), Oíaz Guerrero (1982) dice que este problema tiene profun

das rarees que datan de la época de la conquista y que se han incrementa

do con el paso del tiempo. 

- lo que parece un complejo de inferioridad es sólb una actitud que consiste 

en no saber valorar la importancia del Individuo por sí mismo~ ya que lo 

importante en México es la familia que éste forme. los mexicanos se sien

ten seguros como parte de una familia, ya que en ésta todos tierden a ay.!!_ 

darse entre sr. Se dice que esta tendencia a sobrevalorar la importancia 

de la familia tiene raíces en la filosofía de la vida propia a cada cultu

ra y en México la mayor parte de nuestra enseñanz~ cultural se basa en di

chos, proverbios y moralejas que se transmiten de generación en generación. 

En base a esto se piensa que la psicología del mexicano est§ originada fun

damentalmente por su cultura, es decir, por todas esas en~el\anzas, dichos 

y proverbios que seguimos como reglas para convivir en sociedad, Oiaz Gue

rrero (1982) postula que el valor y potencia que el m~xicano se da a si 

mismo est§ 1 igado a personas (padre, madre, hermano mayor, etc.) y siniio

los (Dios, Virgen, Santos, etc.), q~é para él son altamente buenos y pode

rosos. El mexicano individualmente e~ poco e Insignificante ya que por hu

mildad se ha otorgado esta insuficiencia a fin de destacar la grandeza de 

los símbolos y personas en las que cree. Es así que gran cantidad de la as 

tlvidad del meXicano va encaminada a la cercltl)n(a e identificación con to

dos los sTmbolos y personas que son los que, a pesar de que el mexicano 

aparezca como minusvaluado e impotente, le brindan la seguridad emotiva que 

presenta. 

oraz Guerrero (1982) en un estudio particular acerca de la mujer mexicana 

sostiene que en la década de los 60's• época de cambios dramáticos en el mun 

do, hubo una serie de variaciones significativas en el aspecto hlst~rlco-s~ 

clocultural que produjeron modificaciones en las relaciones de padres e hi

jos, hombres· y. mujeres, el papel de la mujer en la sociedad, etc. las varl!!_ 

clones particulares a la mujer mexicana en esta época son: a) la mujer se 
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siente menos dependiente a la autoridad o superioridad del hombre; b) la mu 

jer quiere Independizarse de patrones culturales tradicionalistas, ahora 

busca oportunidades profesionales y en general ser menos d6cll frente al va 

v6n; y c) existe una considerable disminución en el nivel de obediencia cíe 

ga hacia los padres. 

oraz Guerrero (1982) en base a la serie de estudios que ha desarrollado, pro

pone la existencia de cuando menos ocho tipos de mexicanos, de los cuales cua 

tro son los mis comunes y de los que mis informaci6n se tiene, estos son: 

- El"mexicano pasivo, obediente y aflllativo: es el n¡¡s común en la sociedad 

mexicana, particularmente en áreas rurales y con mis frecuencia en mujeres. 

Se caracterizan por ser educados, ordenados, aceptan las normas sociales 

con facilidad, sin embargo, se dice que no tienen capacidad de mando e Ini

ciativa y por lo general buscan protecci6n en personas in.Is poderosas que 

ellos, para que los dirijan y orienten. 

- El mexicano rebelde, activo y autoaflrmativo: se encuentra con mas frecuen

cia en la clase media y al ta, en zonas urbanas sobre todo. 'Por lo general 

es gente con gran facilidad para el liderazgo y la direcci6n, si sus patro

nes conductuales no son exagerados alcanzará éxito en la sociedad mexicana, 

de lo contrario se llegará a la frustrac16n, ya que la sociedad mexicana 

tan formal y tradicional no va de acuerdo a sus expectativas. 

28. 

- El mexicano con control interno activo: Este no es característico de una 

clase social, zona o ~exo en particular, oraz Guerrero (1982) postula que 

es un tipo poco co~ún, que se da cuando se conjugan los mejores aspectos de 

la cultura mexicana en una familia y entonces los miembros de lsta desarro

llan este tipo de personalidad. Son flexibles, autEntícos, creativos, posi

tivos y desarrollan en alto grado su nivel Intelectual y cognoscitivo. 

- El mexicano con control externo pasivo: es el tipo de mexicano que ha naci

do y crecido en una familia en la que se expresan y apoyan abiertamente, e~ 

mo si fuese lo mejor, los aspectos mis negativos de la cultura mexicana. 

Por ende son individuos que carecen de toda ~tica moral, rebeldes, de bajo 

nivel educativo, crnlcos, lr6nlcos, amargados y corruptos. 
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En relación a las tres aproximaciones que han Investigado la conducta del me

xicano, se puede decir que la concepción de Ramírez es determinista y limita 

al hombre a ser una continuación de su pasado; se concibe asr al hombre como 

un ser ncvldo tan s61o por sus experiencias sin capacidad ni voluntad para~ 

di ficar su presente. Considero que si bien es Importante su ·historia, lsta no 

es determinante a tal grado, ya que el hombre es por naturaleza un ser con ca 

pacidades de discernir y comprender fallas, así conD el lograr una 111>dlflca

ción de su conducta que lo lleva a una forma madura y responsable en su com

portamiento. Si se basara por completo en la ideología de Ramírez, el perfil 

resultante del mexicano sería: un ser sin voluntad propia que actúa tan sólo 

en base a Imitaciones de conductas aprendidas en la niñez, su comportamiento 

lrfa dirigido hacia la destrucción del símbolo que se form6 en su niñez acer· 

ca del padre. La mujer por su parte, se consideraría como el ser pasivo y re

primido que canaliza sus energTas hacia el bienestar total de los hijos, pero 

sin la m&s mrntma fuerza para solucionar la desvalorización de que es sujeto. 

Pienso entonces que es una posicl_6n en la cual no se consideran las fuerzas y 

capacidades Inherentes al hombre de manejar su n-edio ambiente, vencer obstSc~ 

los, ser el director de su comportamiento, es decir, en srntesis, el ser ca

paz de utilizar de forma adecuada y conveniente su capacidad de raciocinio. 

H. 

Con respecto a la aproxlmacl6n frolll!liana representada por Aramoni, éste post~ 

la que en gran medida el pueblo de México es mestizo y que las caracterrsti· 

cas de este grupo son en cierto grado generales a toda la población. Conside

ro que es un tanto limitada e inflexible esta posición, ya que si bien estoy 

de acuerdo en que la mayor parte de la población mexicana es mestiza, no to

cias las características afines al mestizo son aplicables a la poblaci6n gene· 

ral de un país. Es una postura que tiende a la existencia de un sólo tipo de 

personalidad, lo cual no es válido ya que cada individuo está lnfluído por d.!_ 

ferentes factóres que lo hacen único y por tanto no se puede hablar de un s6-

lo grupo de características apllc~bles a todos los mexicanos, sino de difere!!. 

tes tipos generales de personalidad en los que se pueda ubicar de manera ten-



tativa a los hombres, a reserva de una profunda .revlsl6n y ampl iaclcSn de es

tas clasificaciones generales que permitan una mejor comprenslcSn del hombre. 

la postura de Díaz Guerrero ofrece una visl6n actual izada del mexicano en la 

que se~ala los rasgos característicos al misnD, con base a sus estudios trans 

culturales dicta una serle de patrones co.nductuales afines al mexicano, que 

si bien no todos son altamente positivos, su postura no es dellmltante ya que 

concibe la Idea de dlnamlsnD y evolucicSn gracias a la cual el ho~re en gene

ral es capaz de desarrollarse a partir de cualquier situaci6n hacia un estado 

cSptimo. Pienso que es de gran utilidad y relevancia lo propuesto por Draz Gu!!., 

rrero ya que nos permite lograr una mejor comprenslcSn del porqué de la conduE_ 

ta del mexicano en los diferentes ambientes; así mlsnD, en base a este conoc.!.. 

miento se pueden lograr. ambientes adecuados en los que el mexicano se sienta 

a gusto y por ende sea ""s productivo tanto en el ámbito laboral, como en el 

educativo, familiar y social en general. 
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4.- PROPUESTA DEL PERFIL MOTIVACIONAL DEL MEXICANO. 

Recordemos que lll)tivación es aquel evento ya sea interno o externo, que ener

getlza, dirige y mantiene una conducta dada, A partir de este concepto gene

ral se han desarrollado gran cantidad de teorías lll)tivaclonales (Cap. 2). Co,!?_ 

sidero que la de Masiow es la armaz6n conceptual a partir de la cual se puede 

~esarrollar el perfil motivacional del mexicano, apoyán!l<>se también en los r!. 

sultados arrojados en las tres corrientes que se han dedicado al estudio del 

111xicano (Cap. 3) y en Jos datos obtenidos en las investigaciones sobre moti

vac16n en el ámbito laboral mexicano. A continuacl6n se hará un breve esbozo 

de dichas investigaciones generadas en el medio mexicano y se mencionarán las 

conclusiones a las que se llegó: 

En dos investigaciones realizadas por Arias (1964 y 1966) se menciona que 

diversos resultados indican que Ja jerarquía propuesta por Haslow es dlfe

"ente en México, los resultados indicaron que los intereses máximos de una 

muestra compuesta por obreros, vendedores, y oficinistas, consistieron en 

trabajar en un lugar limpio, en destacarse en su actividad y en tener opor

tunidad de poner en práctica las propias ideas en el trabajo. Si pensamos 

que estos intereses están revelando una satisfacción, resultaría entonces 

que las necesidades menos satisfechas serían las de estima, seguidas por 

las de seguridad. 

- En un estudio realizado por Rivera y Serra (1970) con funcionarios de go

bierno y de empresas privadas, se encontró que los primeros tienen satisf!_ 

chas sus necesidades de seguridad y la menos satisfecha es la necesidad de 

autorreallzación; mientras que en los funcionarios de empresas privadas se 

encontró que la más satisfecha era Ja de autorrealización y la más insati~ 

fecha era la de seguridad. 
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-·En una Investigación realizada por Slocum en 1971 entre obreros de una fir

ma de vidrio cuya matriz está en E.U. y con una filial en México se encon

tró que los obreros mexicanos denotan mayor satisfacción que los norteamer.!_ 

canos en términos generales. Los mexicanos estuvieron más satisfechos en au 

torreallzaclón, mientras que los norteamericanos mostraron mayor satlsfac-



cldn en las necesidades sociales; para ambos grupos la necesidad de seguri

dad fué la mas insatisfecha, los mexicanos adjudicaron mayor lm¡>0rtancla a 
todas las necesidades. (Arlas, 1980). 

- la tesis de Orta (1973) contiene una Investigación cuyo objetivo primordial 

fuf comprobar la aplicabilidad de la teorfa dual de Herzberg en 11éxlco; se 

trató de comprobar la existencia de dos conjuntos diferentes de factores 
que determinan la satisfacción y la insatisfacción en el contexto laboral. 

l•s dos hlp6tesls formuladas son: a) la existencia de factores "higiénicos" 

evitar.§ la Insatisfacción, y b) la presencia de factores "motivadores" dará 

COlllO resultado la satisfacción. Basándose en Herzberg, se identifican a los 

factores relacionados al arrt>lente de trabajo, tales como: supervisión, poli. 

tlcas y administración, salario, etc., como aspectos "higiénicos". Así mis

mo, los elementos relativos al trabajo mismo: logro, reconocimiento, desa

rrollo, etc. abarcan los factores motivadores. 

32. 

La muestra fué for1111da por un total de 90 personas, de ambos sexos, provenle!!. 
tes de tr.es organizaciones diferentes (Institución de Crédito, Arrendamiento 

y Educativa). En lo que a los entrevistados se refiere, éstos ocupaban .dife

rentes puestos: desde empleados hasta ejecutivos, con lo cual se cubrieron 

diversos niveles jer6rqÚicos. Los resultados obtenidos en dicho estudio lle

van a las siguientes conclusiones: 

- Se seftála que los factores motivadores e higiénicos, se relacionaron como 

se esperaba con la satisfacción e insatlsfacci6n respectivamente, ésto en 

un concepto general (considerando datos globales de las tres organizacio

nes) 

- Los datos Individuales de cada organizac16n, solamente apoyan parcialmente 

l•s hlpcStesls, debido a ~ue los factores Identificados como causantes de 

s•tlsf•ccldf? no fueron sle.pre motivadores. En tanto que la ausencia de 

algunos de estos últimos fué c•usa de Insatisfacción. 

- Al relacionar el nivel jerárquico y educativo de los Integrantes de la 

muestra, con el tipo de motivadores mencionados, se observ6 que al ser mis 

elevadas las primeras variables, se tendfa a subrayar el logro, reconoci

miento y desarrollo. En cambio, para las personas cuyo nivel jerárquico y 



educativo era menor, las relaciones Interpersonales eran más Importantes co 

mo fuentes de satlsfacc16n. 

- También se encontró que para el sexo femenino las relaciones interpersona

les son el factor que mlis las satisface. 

- la tesis doctoral de Enciso (1976) tiene como objetivo primordial el demos~ 

trar que el uso de pruebas extranjeras, asr como el uso de barenos prove

nientes de otros países, no siempre son adecuados a una apl~cación intercu.!_ 

tural. las hipÓtesis que se plante6 son: 

1.- los psicólogos no podemos seguir utlli~ando indiscriminadamente instru

mentos extranjeros, a menos que probemos su eficacia en nuestro medio 

y de acuerdo a la población de la que se trate. 

2.- Resulta conveniente revisar los baremos originales de las pruebas con 

las que se trabaja en nuestro medio. 

3.- Es evidente que la ideología del investigador estar~ presente en su tr!. 

bajo, luego entonces, no podemos utilizar un instrumento sin estar seg~ 

ros o claros de si coincidimos con la ideologra del autor. 

En base a lo anterior, Enciso (1976) opina que se debería modificar a la pru! 

ba de Mc.Clelland de tal modo que fuese más acorde a la cultura mexicana y 

por tanto, obtener datos mlis confiables. 

Finalmente, propone las modificaciones que a su juclo deben hacerse a la pru.!:. 

ba de Mc.Clelland para utilizarla en México, algunas son: 

- Calificar aquellas historias que además de referirse a una meta expresen 

tendencias aflllativas. 

- Cambiar el criterio de calificación respecto a la actividad, es decir, da!. 

le un valor diferente al ser esta positiva, negativa o dudosa. 

- Diferenciar las preocupaciones negativas de las positivas, ya que en base 

33. 

a esto podemos obtener un índice de cómo percibe la vida el sujeto y que ~ 

sibilldades considera tener para alcanzar sus metas, 

- Cal iflcar dlferenclalmente las emociones positivas y negativas, 



En la lntroducci6n de su tesis Arlas Gallcla (1976), indica como objetivo 

principal en lo que a motlvac16n se refiere, encontrar respuesta a la pregu.!!. 

ta siguiente: Lla jer1rqura de necesidades propuesta por Maslow es tamblfn 

v&lida para gerentes mexicanos? 

Al referirse a la "motivaci6n hacia el trabajo", Arlas Gal lela sostiene que 

fsta generalmente implica la idea de que el trabajo constituye un fin, cuando 

en realidad, para muchos es únlcaménte un medio para lograr ciertas metas. 

Por tanto, opina que es necesario conocer cu&les son los objetivos de las pe!_ 

sonas, que puedan lograrse a tr•v's del trabajo. 

Asímisrro, subraya que es un error considerar que el trabajador "mo.Uvado" pr~ 

duclr¡ ""s, ya que la rrotivaclón, aunque Importante, es únicamente uno de los 

factores que determinan la conducta laboral. Indica que el anSlisis de Esta 

debe tomar en cuenta elementos sociales (valores, normas, actitudes, etc.), 

organlzacionales (procedimientos, polftlcas, tecnologra, etc.) asr·como, obj,! 

tivos, tanto de la organización como del individuo. 

Arias Galicla (1976), al referirse a los Instrumentos utilizados en su inves

tigación, menciona que empleó un cuestionario basado en la escala de Haslow 

para investigar la satisfacción o la lnsatisfaccl6n experimentada por los in

tegrantes de la muestra, en relación a las necesidades postuladas en la mis

ma. Debido a ~ué se estudiaron niveles gerenciales intermedios, se decldi6 

eliminar las necesidades pri111arias del cuestionarlo, y agregar otra, ·interme

dia entre estima y autoexpresl6n; denominada autonomía. 

El cuestionarlo contenía una pregunta por cada necesidad,' pero con dos esca-. 

las, la primera en relacl6n al nivel actual ~e satisfacción, y la segunda con 

relacl6n al nivel de aspiración; esto es, al grado de satlsfaccl6n deseado. 

Los resultados apoyan la teorra de Maslow en cuanto al establecimiento de ni· 

veles en las necesidades. Se encontr,6 que las necesidades Inferiores (segurl· 

dad y sociales) aunque no est&n satisfechas totalmente condujeron a grados de 
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aspiración elevados. Por otro lado, las necesidades superiores (autonomía 

y autoexpreslón) aunque en algunos casos llegaban a niveles de realización a.!_ 

tos, de cualquier manera seguían conservando su valor motivacional (Arlas Ga

llcia, 1976). 

Es así que apoyándose en los postulados de l'laslow, conclusiones a las que se 

llegó en cada una de las tres corrientes abocadas al estudio del mexicano, y 

en los resultados obtenidos en las investigaciones sobre motivación en el ám

bito laboral mexicano, se ofrece la siguiente estructura de motivaciones del 

mexicano, en la que se reflejen sus raíces histcSricas, ideología y fl losofTa 

de la vida, que nos permi t 1 rá. una mejor comprensión de los notivos y conducta 

en sí del mexicano; que si bien se considera aplicable a un nivel general no 

descarta la posibilidad de que bajo circunstancias particulares ocurra una i!! 

versión de necesidades, ya que la conducta humana es tan dln&mlca e influTda 

por tan diversos factores que no puede por naturaleza propia seguir un patrón 

fijo de desarrollo, por ejemplo: 

Un artista es capaz de prescindir temporalmente de los satlsfactores más ele

mentales (alimento, relaciones afectivas, etc.) con el propósito de lograr"'!. 

tas mas altas como ta autorreal ización. 

35. 

- En primer lugar las necesidades fisiológicas al igual que ·10 postula 14aslow, 

ya que estas son generalmente indispensables para lograr un estado fisioló

gico óptimo a partir del cual el individuo puede desarrollar su actividad 

hacia metas mas sofisticadas. Considero que no hay duda en que estas neces,!. 

dades son las ~s relevantes, las cuales una vez satisfechas permiten que 

la conducta se encamine al logro de otras necesidades más elaboradas que no 

son en el sentido estricto de la palabra fundamentales para la existencia 

del individuo, ya que difícilmente una persona que tiene carencias a nivel 

fisiológico podrá desarrollar su actividad hacia el logro.de metas que no 

sean las relativas a conseguir u~ estado óptimo de equilibrio Interno. Exi!_ 

te en 11Exico un dicho coloquial que ejempl lea este punto: "barriga llena, 

corazón contento". 



1 
- En segundo lugar, las necesidades afi Ilativas, que para Haslow están en ter_ 

cer lugar, pero para el mexicano es altamente significativa toda relacl6n 

afectiva en que esté Involucrado, oraz Guerrero ( 1982) encontró que para e 1 

mexicano es muy importante un determinado lazo afectivo, ll&mese familia, 

amigos, padre, madre, novia, etc., es asr que su conducta va dirigida asa

tisfacer no tanto deseos personales, sino aquellas expectativas que la gen· 

te con la que se relaciona tienen de él. Este aspecto se observa también 

en el comportamiento que presentan hombres y mujeres siguiendo un rol so

cial característico, que se les inculc6 en la ni~ez y este puede resianirse 

como: el que el hombre debe ser ''macho" y seguro (imagen mascul lna que se 

forjó de la figura paterna), mientras que la mujer debe ser delicada y su

misa. En edad adulta se da este tipo de conducta, ya que es lo que el grupo 

social, llámese familia, barrio o sociedad en general, espera de ellos y es 

un factor determinante para ser aceptado. Es claro que existen Individuos 

que se rebelan contra estas pautas tradicionales de comportamiento y se en

frentan a los problemas inherentes a ello. En las últimas décadas a venido 

modificándose el rol de la mujer en la sociedad, pero aún existen grupos en 

los que se exige el patr6n tradicional de comportamiento a la mujer para 

ser contemplada dentro de un grupo. 

Otro aspecto ilustrativo acerca de las necesidades afi liatlvas, se t"lene en 

el hecho de que el mexicano tiene una intensa necesidad de amigos a los que 

siempre busca '{ frecuenta para hacer lo que en t.Srminos triviales se llama 

"chorcha'' (Draz Guerrero, 1382). 

En lo que a motlvaci6n hacia el trabajo se refiere Arias Gal lela (1976) sos

tiene que para muchos Individuos el trabajo es s61o un medio para lograr cíe!. 

tas metas personales o bien cumplir los deseos de terceros Involucrados con 

el trab~jador. 

Por su parte Orta (1973) detect6 en su investlgac16n que el aspecto afll iati

vo es el que m.ls alta satlsfaccl6n produce en el sexo femenino sobretodo, es 

asr que se encontr6 que las relaciones Interpersonales son un factor que de-
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sempe~a un papel importante ~n la satisfacci6n que se genera hacia el trabajo. 

- En tercer lugar las necesidades de estima, que en el esquema de Haslow es

tán en cuarto lugar, P.n el mexicano existe una gran necesidad de seguridad 

personal que se reflP.ja en algunos casos en forma Inversa, es decir bajo la 

máscara de lila alta seguridad personal que llega a la sobrevaloraci6n, lo 

que puede ejemplificarse con el "machismo"; en la mujer abnegada, pasiva y 

reprimida, aunque esta situaci6n a rafz de los 6011s, época de grandes cam

bios sociales, ha provocado gran dinamismo en el cambio del rol social de 

la mujer en la sociedad. 

En otros casos el indlv.iduo aparece como minusvaluado e insignificante con el 

propósito de resaltar la grandeza de los símbolos y seres en los que cree 

(santos, virgen, padre, etc,)¡ lo que es muy característico ai mexicano. 

(Díaz Guerrero, 1962). 

Otro aspecto importante de resaltar es el caso de que en México un hombre no 

vale por sr mismo, sino en funci6n de la familia a la que pertenece; el indi

viduo se siente seguro como parte de una familia ya que dentro de ésta existe 

ayuda y cooperación. 

37. 

Esta situación es un producto que tiene profundas rarees históricas que datan 

de la época de la conquista, tras la cual se dió la mezcla de razas surgiendo 

los mestizos, que por su gran mayoría se consideran como el habitante tipo de 

H~xico. Estos vivieron una situación ambivalente, por parte del indígena fue

ron vistos con odio por ser el producto de una uni6n de una indígena con el 

español (conquistador), por parte del español visto con desprecio por represe!!_ 

tar el resutlado de tan sólo una necesidad se~ual; es así que la personalidad 

genérica resultante es la de un ser que ni:> gusta de ser utl ! Izado pero coroo 

lo ha sido a través de la historia es Inseguro y desconfiado, actúa a la de

fensiva y esta acostumbrado al°"ninguneo", es decir a la negación de cualida

des a una persona, se tiende hacia el negativismo y al "ay se va". 

- En cuarto lugar se ubicarfan las necesidades de autorreatización (para Has

low son las rnás altas, quinto nivel) ya que es patente que el deseo y acti· 



tud del mexicano hacia su propia reallzacldn se ve condicionado por otros 

factores que le Impiden lograr dicha realización. Es decir, la fuerte In
fluencia de los lazos afectivos en que se ve involucrado ocasionan que el 
mexicano otorgue gran Importancia a las expectativas que sus amigos y fami-
1 iares se forman de El, y entonces il logra la autorreal lzac16n a través de 
les satisfacciones que fl mismo.causa, Es muy común encontrar famll ias en 
les que los hijos o alguno de ellos contlnaan con la profesi6n del padre ya 
que fsto constituye una tradlci&I, De toda esta situación se puede llegar 
el supuesto de que la autorreallzación para el mexicano no gira en función 
4ni"c-.iente de susobjetl-ps personales, sino que dada la estructura y educa
cl6n social que existe en MExlco es muy importante considerar la Influencia 

"ue ejerce el grupo .social sobre el individuo, (oraz Guerrero, 1982). 

Al respecto Rivera y Serra (1970) encontraron que los funcionarios de empre

sas privadas tienen mas satisfecha la necesidad de autorreallzación, que los 
funcionarios de gobierno, lo cual llevarfa a suponer··que el ambiente de org!_ 
nlzaclcSn privada es mas fructuoso o propicio para lograr la autorreallzacl6n. 
Valdría la pena el que se desarrollaran mis Investigaciones que tuvieran co
mo objetivo el estudiar y detectar las diferencias existentes entre una y 
otra organfzacl6rí que pudieran ser las causant~s de tal situación, 

Por su parte Slocum en 1971 detectó en su e~tudlo que la necesidad de auto
rreal lzac16n est¡ mas satisfecha en la cultura mexicana que.en la norteameri
cana, este aspecto sería Interesante de conocer mis a fondo, para detectar 

quE aspectos de la cultura mexicana son los que provocan que se presente esta 
diferencia en el grado de autorreallzaclón en comparación a la cultura esta-
dounldense.(Arlas, 1980), 

38, 

- Finalmente, las necesidades de segur!dad que para Maslow estárran ubicadas 
en segundo nivel, para el mexicano no son tan significativas, ya que a tr,! 

vEs de su filosofía, tradiciones y cultura en sr, se detecta un alto rndice 
de su despreocupación hacia la conservacidn de la vida. En canciones popul!!_ 

res como "No vale nada la vlda11 se percibe la poca importancia que se le da 
a la vida; o bien en la tfplca fiesta de Muertos en la que se Juega, canta, 

.. 
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escribe y se trata como a un "algo muy fam! llar" a la muerte, Este comport! 

miento nos Indicaría que se trata realmente de lnvldlduos temerarios hacia 

la muerte y el peligro, pero, LQue tán auténtico es este sentir?, tQué se 

esconde tras esta máscara de valentra que usa el mexicano?, Al respecto Oc

tavio Paz 0979) en su obra "El Laberinto de la Soledad" arguye que en sr 

el mexicano sr teme a la muerte, y esa postura fanfarrona que· adopta, no es 

sino un mecanismo de defensa que utiliza como medio para no demostrar su 

verdadero sentir, es decir el no "abrirse" ya que ésto Implica la penetra

ción del extraño hacia su Interior que está dolido a rarz de la conquista 

espai'\ola en que fué violada y devastada su intl·mldad, obl !gándosele a acep

tar nuevas pautas y normas ajenas a su cultura y fllosoffa de la vida. 

Este aspecto es una parte medular del comportamiento del mexicano que es muy 

necesario conocer para comprender su verdadero pensar hacia la conservación 

de la vida, ya que ésto tiene Implicaciones en todas las facetas de su vldr.. 

(Ver flg. 3). 

Partiendo de la jerarqura l'llltivaclonal propuesta para el mexicano en p~rra

fos anteriores. y traslapando esta estructura al medio laboral, la escala mo

tivacional en este campo sería la siguiente: 

- Por neceslda¿es fis!o16glcas se comprenderran aquellos aspectos ambientales 

físicos· 1·.necesar!os pera un 6ptlmo desempeilo del trabajo, tales como: iluml 

naci6n adecuada, ventllacldn, espacio, ruido, música, 1 !mpleza, etc, 

- En lo que a necesidades afillatlvas se refiere se considcrarTan las relacl!?_ 

nes laborales armoniosas entre compafteros de trabajo y jefes, que redunda

rra en la satisfacción de dichas necesidades, 

- Por necesidades de estima se comprenderra todos aquellos aspectos Inheren

tes al trabajo en sr mismo, como son el saberse Justamente valorado en cada 

puesto, tanto Intelectual (.reconocl miento de capacidades 1 ntelectuales, ha

bll ldades , conslderacl6n de nuevas propuestas hacia el mejoramiento de la 

func(6n desempeftada, etc,) como materialmente (salarlo, prestaciones, pri

mas, caja de ahorro, reparto de utilidades, etc.), 
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,,__ ______ ..... NECESIDADES DE AUTORREALIZACION 

t-.------------------..1 MECES IDADES FIS IOLOGICAS 

FIG. 3. PROPUESTA DEL ESQUEMA MOTIVACIONAL 
DEL MEXICANO. . 
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- La necesidad de autorreallzaclc5n serra la lnterrelac16n de las tres necesl 

dades antedores, es decir el desarrollarse en un medio agradable tanto fí

sico como Interpersonal y el hecho de saberse valioso para la organlzacl6n. 

- Finalmente la necesidad de seguridad se reflejaría en el aspecto de saberse 

Indispensable para la organizac16n, aún y cuando en realidad nadie sea In

dispensable sino necesario, es común el caso en que un empleado al llegar a 

un nivel jerlrqulco alto, desarrolle la sensacl6n de ser §ltamente necesa

rio y hasta Indispensable para el buen funcionamiento de la organlzac16n a 

la que pertenece, 

Toda este serle de propuestas acerca de la pir§mide motivacional del mexicano 

es tentativa, ya que alln falta mucho por Investigar y conocer. En particular 

puedo sugerir algunos fenómenos que se suscitan en el medio laboral y que val 

dría la pena estudiar: 

40. 

- Partiendo del planteamiento que se hace acerca de la poca i~porti1cia que el 

mexicano da a los aspectos de seguridad en su vida cotidiana y e1 el trabajo 

mismo, se podría desarrollar un estudio observacional de ce~po para detectar 

si es verdad que el mexicano muestra un muy relativo Interés a los aspectos 

de seguridad que la organlzaclc5n le ofrece, es decir, profundizar en la com

prensl&I de quE factores socioculturales son los que en gran medida determi

nan este tipo de comportamiento, ya que conociendo esto, se podr§n elaborar 

programas que tengan como frn la modlficac16n de conducta hacia un verdadero 

y adecuado uso del equipo y medidas de seguridad. Cabrra realizar estas In

vestigaciones en contexto específicos, con el fin de poder llegar a desta

car los elementos caracterrsticos y pertinentes a cada tipo de organlzaclc5n 

laboral (lrdustria de transformacf6n, de servicios, de construcclc5n, de e~ 

tracclc5n, etc.) y asr poder llegar. a conclusiones que sean v§lldas para ca

da ambiente en particular. 

- En lo que respecta a la satisfacclc5n que experimenta el trabajador hacia el 

trabajo, se propuso anteriormente en el esquema mo
0

tlvaclonal de este traba

jo, que estl íntimamente relacionado con la Intensa necesidad afillatlva que 

presenta el mexicano en todas las facetas de su comportamiento, Incluso den-



tro de una organización laboral, Es asr que este punto sería un tema Inte

resante a desarrollar 1!14s a fondo; sugiero que a través de una escala de a_s 

titudes se podría llegar a la propuesta de una serle de aspectos físicos y 

humanos, que favorezcan buenas relaciones Interpersonales, por tanto, par

tiendo de tales premisas se puede llegar a una óptima planeaclón del amble!!_ 

te laboral, que redunden en una satisfacción más alta hacia el trabajo. 

- De acuerdo a la quinta premisa del perfil motivacional del mexicano aquí 

propuesta, se piensa que el trabajador al lograr niveles jerárquicos altos, 

desarrolla actitudes que lo llevan a sobrevalorarse, suponler:do que es In

dispensable para la organización a la que pertenece; considero que éste es 

un tema Interesante de abordar apoyándose en tal propuesta y en el marco 

teórico a partir del cual se desprendió, para llegar a obtener más datos 

que nos aclaren el origen y porqué de este tipo de comportamiento en los d,L 

ferentes sectores laborales, así como, si existen variables ajenas al trab!_ 

jo en sr y cu•les son, que Influyen en la generación de estas actitudes por 

parte del trabajador, qulzls algunas variables que Influyen en esta conduc

ta son: nivel sociocultural, nivel socloeconómfco, edad, sexo, escolaridad, 

entre otras, 

41. 

- Una acción que serta conveniente real izar es la comprobación práctica de t'oda 

~.jerarquía motivacional aquí planteada, es decir encontrar por medio del 

método de jueces el grado de validez que tiene, y en caso de que esta jera! 

quía de necesidades fuera congruente al mexicano, se podría llegar a asegu

rar de forma prácticamente comprobable, que siguiendo esta línea de estudio 

pode1110s llegar a Identificar, comprender y quizás manipular las variables 

que determinan el curso de accl&! de la motivación del mexicano en el traba 

jo. 

Estos son sólo algunos de los aspectos que se necesitan Investigar en el ámb!. 
to laboral; es asr que partiendo del modelo motivacional aquí planteado se pu!. 

den derivar trabajos de investlgaélón que fortalezcan y amplíen el conocimien

to que se· tiene en la actualidad de la motivación del mexicano hacia el traba-



jo, ya que es básico el canalizar mSs esfuerzos dirigidos a desarrollar este 

tipo de estudios que ayuden a la generación de teorías más acordes a nuestro 

contexto, para evitar la importaci6n de postulados, que si bien son de gran 

trascendencia y validez, no van de acuerdo a nuestra propia real ldad, es de

cir el contexto ideol6gfco, histórico y cultural de nuestro pars. Es sumamen

te Importante el que los profeslonlstas de las diversas áreas, y sobre todo 

los especialistas del comportamiento humano, tome11Ds conciencia de que no es 

posible ni conveniente el seguir Importando postulados, Instrumentos, teorras, 

etc., que al no ser producto de nuestra propia y particular situación, tan só 

lo nos ofrecen una visión Imprecisa de nuestro medio, 
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