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RESUMEN 

El objetivo de la presente investigación fue la construcción 

y validación de escalas de locus de control y autoconcepto. 

Participaron del estudio 3,076 sujetos, de los cuales 51.43% 

eran hombres y 48.57% eran mujeres. La mayoría de los sujetos --

eran estudiantes universitarios o de la preparatoria (95.66%). 

En lo que se refiere a todas las escalas utilizadas en este 

estudio, se realizaron pruebas t de Student para verificar el po 

der discriminativo de los reactivas, análisis factoriales para 

verificar la validez de constructo y cálculos de consistencia in 

terna (alpha de Cronbach). 

En cuanto a las escalas de locus de control, de tipo Likert, 

se encontraron cinco dimensiones: fatalismo/suerte (a = .89), po 

derosos del macro cosmos o control del macro sistema social - - -

(a = .87), afectiva (a = .83), internalidad instrumental (e = .82) 

y control del micro sistema social o poderosos del micro cosmos 

(a = .78). 

En lo que respecta al autoconcepto, cuyas escalas fueron --

construldas en el formato del diferencial semántico, se identifi 

caron cuatro dimensiones fundamentales: social, emocional, ocupa 

cional y ética. 

La dimensión social fue representada en tres factores: socia 

bilidad afiliativa (a = .85), sociabilidad expresiva (n = .85) 

y accesibilidad (a = .65). 



También la dimensión emocional se presentó de una manera tri 

partita: estados de ánimo (a . .66), sentimientos interindividua- 

les (a 	.8.1) y salud emocional (a = .76). Los Indices de consis 

tencia interna de las demás escalas fueron: ocupacional (a = .80 

y ética, a= .77. La consistencia interna de la escala total fue 

a = .94, lo que posibilita una medida global de la autoestima. 

Se aplicaron, también, las escalas de motivación de logro - 

(trabajo, maestría y competencia) de Andrade Palos y Díaz-Loving 

0 	(1985), y las escalas de obediencia afiliativa y autoafirmación 

activa (Díaz-Guerrero, 1976). Además;" se calcularon las correla 

ciones producto momento de Pearson entre las dieciocho escalas, 

cuyos resultados propiciaron evidencias de la validez discrimi--

nante de las escalas construidas. Asimismo, se calcularon anovas 

y pruebas post hoc (Duncan) y se verificó el poder discriminativo 

de las referidas escalas. 

411 



ABSTRACT 

The objective of the present research was to construct and 

validate locus of control and self-concept scales. 

3,076 subjects participated in the study, 51.43% of whom - 

were males and 48.5% were females. Most subjects were college or 

high sch000l students (95.66%). 

With regard to all the scales used in this research project, 

t-tests were conducted to demonstrate the discriminative power 

of items, factor analysis to test the construct validity and - 

alpha coefficients to calculate internal consistency. 

As for the locus of control scales (Likert style), five di-

mensions were found: fatalism/luck (a = .89), the powerful of - 

macro cosmos or control of macro social system (a = .87), affec-

tive (a = .83), instrumental internality (n = .82) and powerful 

of micro cosmos or control of micro social systeni (a = .78). 

In regard to self-conccpt, the scales were constructed in 

semantic differential formar, and Tour fundamental dimensions --

were identified: social, emotional, occupational and ethical. 

The social dimension was formed by three factors: affiliati 

ve sociability (a = .85), expressive sociability (a = .85) and 

accessility (a = .65). 

The emotional dimension was also formed by three aspects: 

mood (a = .86), interindividual feelings (a = .01) and emotional 

health (a = .76). The coefficient of internal consistency of the 



other scales was: occupational, (a 	.80 and ethical, a 	77). 

The internal consistency of the total scale was a W .94, wich 

malees it possible to consider a global mensure of solf-esteem. 

The acievement motivation scales (work, mastery and compe-

tiveness) of Andrade Palos & Díaz-Loving (1985), and affiliative 

obedience vs. active self-assertion acabes (Díaz-Guerrero, 1976), 

were used too. Pearson correlations were calculated among the 

eighteen acabes; the resulta supported the divergent-convergent 

validity of the constructed scales. Anovas and post hoc tests 

(Duncan) were calculated in order to check the discriminative 

power of the referded scales. 



IN ROPUCCION 

La investigacién depende, fundamentalmente, de la medición. 

Investigar es, hasta cierto punto, determinar la cantidad 

de una o más variables en cierto fenómeno o proceso para que se 

pueda evaluar sus consecuencias, o bien, sus antecedentes. 

En este sentido, el instrumento de medición tiene una impor 

tancia singular. 

El estudio que se presenta a continuación, tuvo un objetivo 

definido: construir y validar escalas multidimensionales para me-

dir locus de control y autoconcepto en la cultura mexicana. 

Hablar de la importancia del foco de control es casi redun-

dante porque la pregunta fundamental a la cual se busca respuesta 

es: ¿Quién o qué factores controlan la vida de uno? ¿Y determi-

nan las recompensas? 

Esta percepción y experiencia son universales, aunque los - 

niveles de conciencia de las personas respecto a las mismas pue-

dan variar. La literatura que estudia esta variable, como se ve-

rá adelante, es inmensa y ha mostrado, suficientemente, su impor-

tancia. 

El autoconcepto es el otro constructo respecto del cual se 

desarrollé una escala de medición. Lo que uno piensa de sí mismo, 

cómo se describe y cómo se evalúa será, posiblemente, un buen pre 

dictor de su salud mental, integración social, integridad ética y 

éxito ocupacional. Los estudios que serán analizados en el tópi- 
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co respectivo, así lo indican. 

Las escalas construidas son multidimensionales ya que co---

rresponden a lo que ha sido desarrollado en otras culturas respec 

to de estas variables, en los nitimos tiempos, y porque, al pare-

cer, respetan y hacen justicia a lo complejo de la personalidad. 

Un aspecto muy importante en la presente investigación es 

que las escalas fueron desarrolladas en la cultura mexicana y pa-

ra la cultura mexicana, respetando el énfasis que hace Diaz-Gue--

rrero (1971, 1972, 1976, 1982) respecto a la importancia de la --

cultura en la evaluación de la personalidad. 

Una vez que las escalas fueron desarrolladas con significa-

tivos indices de confiabilidad y comprobada validez, en un proce-

so que se inicia pero que no se cierra, se cree que amplias pers-

pectivas son abiertas para la investigación, además de los hallaz 

gos sustantivos encontrados en el presente estudio. 

Como parte del proceso de validación de las referidas esca-

las, se utilizaron las pruebas de motivación de logro (Andrade Pa 

los y Diaz-Loving, 1985) y de obediencia-afiliativa rs. autoafir-

mación activa (Díaz-Guerrero, 1976), y se analizaron sus respecti 

vas relaciones. 
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1. LOCUS DE CONTROL 

La importancia del constructo locus de control puede ser --

evaluada a partir del significativo nLmero de investigaciones rea 

lizadas utilizando este constructo. El banco de datos Psychinfo 

reportó 113,292 documentos archivados en que se estudia esta va--

riable, en septiembre/85. 

Recientemente, también Uerbert M. Lefcourt (1981, 1983, - 

* 

	 1984) editó tres volemenes que tratan, extensamente, de estudios 

hechos con este constructo y cuyo título general es "Research 

With the Locus of Control Construct". 

Se han hecho estudios en que se relaciona el control con: 

ansiedad (Feather, 1967; Tolor y Reznikoff, 1967), hostilidad - 

(Williams y Vantress, 1969), autoritarismo (Ray, 1980), maquiave-

lismo (Miller y Minton, 1969), dogmatismo (Clouser y Hielle, 1970), 

uso de la información (Phares, 1968), control de nacimiento (Mac 

Donald, 1970), motivación de logro (Ray, 1980; Salom de Bustaman-

te, 1981; Solomon, Houlihan y Parelius, 1969; Swanson, 1981), ren 

dimiento académico (Romero García, 1980; Salom de Bustamante, 

1981), cambio de actitud (Ritchie y Phares, 1969), conformidad --

(Crowne y Liverant, 1963; Viganó La Rosa y Silva Arciniega, en --

prensa), percepción de disturbios emocionales (Mac Donald y Hall, 

1969), sanción moral (Johnson, Ackerman, Frank y Fionda, 1968), - 

esquizofrenia (Fontana, Klein, Lewis y Levine, 1968), inteligen--

cia (Romero García, 1980), etc. 

El problema del control es, pues, fundamental, no sólo por 

MI? 
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la inmensa literatura que trata del asunto y de sus mIltiples im-

plicaciones, sino también por la experiencia personal de uno que 

se enfrenta en el día-a-dla con el problema del control: "¿podré 

conseguir una buena calificación?" "¿obtendré un buen empleo?" -

"¿lograré conquistar esa joven que me encanta?" "¿alcanzaré para 

adquirir mi vivienda?" "¿seré capaz de mantener mis amistades?" 

"¿conseguiré disminuir la corrupción politica?" "¿puedo hacer al-

go por la paz en el mundo, evitando una catástrofe nuclear?" - — 

"¿puedo hacer algo para disminuir la contaminación en mi ciudad?" 

- Son tantos los retos del control que justifican plenamente su -

estudio. 

Relacionada, fundamentalmente, con el problema del control, 

se encuentra la noción del refuerzo, ésto es, la medida en que --

una persona asocia una recompensa al comportamiento o a caracte—

rísticas personales o, al contrario, si percibe la gratificación 

como dependiendo de fuerzas ajenas o externas. Percibir o no per 

cibir un nexo causal entre la conducta y el refuerzo es, aquí, un 

problema vital. 

Rotter (1966) definió control interno y externo de la si---

guiente forma: 

"Cuando un refuerzo es percibido por un sujeto como no 
contingente a alguna accicin suya, en nuestra cultura, 
típicamente percibe ésto como resultado de la suerte, 
el destino, el control de otros poderosos, o como im—
predecible por causa de la gran complejidad de las - - 
fuerzas que lo rodean. Cuando el acontecimiento es in 
terpretado de este modo, se denomina a ésto como una = 
creencia en control externo. Si la persona percibe --
que el evento es contingente a su conducta o a sus ca-
racterísticas relativamente permanentes, se denomina -
creencia en el control interno". (p. 1). 
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Se Observa que Rotter considera el constructo locus de con-

trol unidimensional, en que los polos del "continuun" representa-

rían, respectivamente, la máxima internaildad y la máxima externa 

lidad. Cuanto más interna es una persona menos externa será, y -

recíprocamente, cuanto más externa, menos interna será. 

De acuerdo con sus definiciones y supuestos, Rotter (1966) 

construyó una escala para medir foco de control constituida por -

23 reactivos, más 6 de relleno, para tornar ambiguo el objetivo - 

de la prueba. Cada reactivo está constituido de dos opciones: 

una que expresa una creencia en control interno y la otra una 	••• 

creencia en el control externo. Es una prueba de elección forza-

da, general y no específica, lo que justificaría su bajo poder --

predictivo. 

Un gran numero de investigaciones se han llevado a cabo uti 

lizando la escala I-E de.  Rotter (ver las revisiones de Joe, 1971; 

de Lefcourt, 1976), aunque los resultados no fueron siempre con—

sistentes en lo que se refiere a. asociaciones con otras variables. 

Entre los estudios que se han realizado, se puede citar el 

de Hersch y Sche.ibe (1967) que correlacionaron la escala 1-E de - 

Rotter con el "California Psychological Inventory" (CPI) y con el 

"Adjective Check List" (ACL) y encontraron que los sujetos inter-

nos presentaban puntajes más altos que los sujetos externamente - 

orientados, en dominación, tolerancia, buena impresión, sociabilí 

dad, eficiencia intelectual, bienestar y logro -cuando la correla 

ción era con el CPI. En el caso de asociación con el ACL los su-

jetos internamente orientados se presentaban como asertivos, indo 
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pendientes, efectivos, poderosos y realizadores. 

Otros estudios muestran que los internos manifiestan más 

iniciativa en sus esfuerzos para alcanzar metas y controlar el me 

dio ambiente que los externos (Phares, 1968; Phares, Ritchie y Da 

vis, 1968). Además, se ha encontrado una asociación negativa en-

tre autoestima y externalidad (Morrison y Morrison, 1979). 

Algunos autores (Colins, 1974; Gurin, Gurin, Lao y Beattie, 

1969; Mirels, 1970) empero, empezaron a cuestionar la unidimensio 

nalidad del constructo foco de control, a partir de los resulta--

dos de sus investigaciones. 

La Rosa (1985) aplicó la prueba de Rotter traducida al espa 

ñol, a una muestra de 289 estudiantes de Ingeniería, Economía y - 

Psicología de universidades de la ciudad de México, siendo aproxi 

madamente la mitad hombres y la mitad mujeres. 

Los resultados fueron sometidos a análisis factorial con --

delta = 0 y rotación varimax. Ni la matriz de factores principa-

les, ni la matriz rotada favoreció la posición teórica de Rotter 

de unidimensionalidad de la escala. 

Además de la escala de Rotter, algunas otras escalas de lo-

cus de control serán analizadas por las sugerencias y contribucio 

nes que hacen respecto al estudio y medición de dicho constructo. 

"The Inteiteetuat Achievement Rezpon4abílity Que4tionnaiite" (TAR) - 

Crandall, Katkovsky y Crandail (.1965) construyeron el IAR -

para medir foco de control en niños del tercer grado hasta alumnos 

del 12o. grado. El objetivo de la escala era medir las creencias 
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de los niños en lo que se refiere a la responsabilidad por el re- 

forzamiento exclusivamente en desempeños intelectuales. 

Algunas características de la escala son: 

1. El IAR limita las fuentes del control externo a las per 

sonar que más conviven con el ni►.io: sus padres, profesores y com-

pañeros, con el supuesto de que factores tales como la suerte o -

destino no juegan un papel importante como controladores externos 

y, también, por la importancia de dichas personas en el desarro-- 

o 
	llo del niño. 

2. La escala fue construida con un igual número de eventos 

positivos y negativos con el supuesto de que la dinámica operati-

va en asumir la responsabilidad por buenos resultados podría ser 

diferente de la dinámica en aceptar culpa por consecuencias no --

placenteras (fracaso). El IAR, además de proporcionar un puntaje 

total de responsabilidad. interna, proporciona también, un puntaje 

que se refiere a la responsabilidad por fracaso. 

3. El instrumento está constituido por 34 reactivos con el 

formato de elección forzada, es decir, cada reactivo presenta una 

experiencia positiva o negativa de desempeño, con dos alternati-

vas de atribución de causalidad: una, en que el niño es el res--

ponsable por el evento; la otra, en que el comportamiento de algo 

na persona del medio ambiente inmediato del niñó es el causante. 

Los autores presentan, en su artículo (Crandall et. al., 

1965), los resultados que se refieren a confiabilidad (test-retest y 

división por mitades) y que son moderadamente altos. Los punta--

jes que evalúan responsabilidad por éxito y responsabilidad por - 
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éxito y responsabilidad por fracaso son generalmente independien-

tes. Comprobaron, además, que a partir del tercer grado, la res-

ponsabilidad personal ya está establecida y las niñas más grandes 

asumen más la responsabilidad por los eventos, que los niños de - 

correspondiente. edad. Los puntajes en responsabilidad están mode 

radamente relacionados con inteligencia, posición ordinal entre -

los hermanos y el tamaño de la familia e inconsistentemente rela-

cionados con clase social. Se presentan también evidencias de --

que la responsabilidad personal medida por el IAR, es un buen pre 

dictar de desempeño intelectual. 

En un estudio realizado por McGhee y Crandall (1968), utili 

zando el IAR, se verificó que los internos, consistentemente obte 

nían calificaciones más altas en los cursos y en las pruebas de 

desempeño que los externos. Los autores observaron también que 

la internalidad en situación de fracaso (I-) era un mejor predic-

tor de las calificaciones que la internalidad en situación de éxi 

to (I+), para los niños más grandes. Este resultado sugiere que 

la creencia de un niño de que él es el responsable por sus fraca-

sos académicos puede ser un motivo mayor para el esfuerzo académi 

eco que una anticipación de buenos resultados. 

En otro estudio de Halpin, Halpin y Whiddon (1980), se veri 

Picó la relación entre las conductas percibidas de los padres y - 

el locus de control de indios norteamericanos y niños blancos, --

utilizándose el IAR. 

Los autores reportan que para la muestra de los indígenas, 

un foco de control interno estaba positivamente correlacionado --

con compañerismo instrumental y negativamente asociado con casti- 
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go externo. 

Respecto a los niños blancos, un foco de control interno es 

taba positivamente asociado con compañerismo instrumental, afecto, 

disciplina basada en principios y presión al logro, aunque este -

último aspecto estaba relacionado negativamente con autoestima. 

Muchos otros estudios fueron realizados utilizándose el ZAR, 

según se puede observar en las revisiones de Gilmor (1978), Lef--

court (1976) y Phares (1976). 

E4eala de Levenhon. Un instrumento para medir foco de control y 

que tuvo un impacto significativo en los estudios sobre este cons 

tructo, fue la escala de Levenson (1973, 1974, 1981), concebida -

como multidimensional, ya que expectativas de suerte, destino y - 

otros poderosos, no podrían ser consideradas bajo el rubro de con 

trol externo, como lo hizo Rotter (1966) en la escala que constru 

y6 y que pretendiera unidimensional. La autora distingue dos ti-

pos de orientación externa: (1) creencia en la naturaleza desorde 

nada y azarosa del mundo y, (2) creencia en un mundo ordenado y -

predecible, asociado con la expectativa de que personas que tie—

nen el poder, tienen el control. En el último caso hay una posi-

bilidad de control, ya que uro puede obtenerlo con determinadas ac 

ciones. 

Levenson desarrolló tres subescalas; la de control interno, 

la de azar (suerte) y la de otros poderosos, constituida cada una, 

de ocho reactives, algunos de los cuales fueron adaptados de la - 

escala de Rotter y otros fueron construidos específicamente para 

su instrumento. 
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La escala de control interno mide la creencia que uno tiene 

de que puede controlar su propia vida (v.g.: "Mi vida está deter-

minada por mis acciones"); la escala de otros poderosos trata, co 

mo dice el nombre, de las 'personas que tienen el, poder y, por eso, 

el control (ejemplo: "Yo siento que mi vida está controlada por 

gente que tiene poder"), mientras que la escala de azar mide el 

grado en que el control está relacionado con percepción azarosa 

(v.g.: "El que yo llegue a tener éxito dependerá de la suerte que 

tenga"). 

Las subescalas presentan las siguientes características: 

1. Son presentadas en formato Likert y no en el estilo de 

elección forzada, siendo, por eso, estadísticamente más indepen--

dientes. 

2. Las subescalas hacen una distinción entre el aspecto --

personal y el ideológico, de modo que los reactivas están escritos 

utilizándose la primera persona del singular. Lo que interesa es 

la percepción de la persona respecto al control de lo que sucede 

y no la percepción de las personas en general. 

3. Los reactivos de la escala no contienen palabras que --

puedan implicar modificabilidad de determinados aspectos de la 

realidad, lo que ocurrió con la escala de Rotter y que fueron - -

identificadas por Gurin et al. (1969) como factores que contamina 

ron la escala de internalidad-externalidad. 

4. Los reactivas de las tres subescalas fueron construídos 

de modo que presentan un alto grado de paralelismo. 

5. Las correlaciones de la escala de deseabilidad social - 



de Marlowe-Crowne con los reactivas de las tres suhescalas fueron 

insignificantes. 

Levonson (1973, 1974, 1981) presenta diversos estudios que 

reportan la confiabilidad y validez de sus escalas, las cuales --

han sido utilizadas ampliamente en Estados Unidos (ver la revi—

sión de Lefcourt, 1976) y también en Venezuela (Romero García, --

1977, 1980, 1981, 1983, 1985; Salom de Bustamente l  1981). 

La Rosa (1985) aplicó las escalas de Levenson traducidas al 

español, a una muestra de 289 estudiantes universitarios, de am—

bos sexos, de la ciudad de México. Los resultados del análisis 

factorial (varimax) propiciaron un soporte empírico para las tres 

dimensiones de azar, control interno y otros poderosos. Los.lndi 

ces de consistencia •interna (alpha de Cronbach) de las referidas 

escalas fueron, respectivamente, 0.73, 0.65 y 0.58. Dos observa-

ciones deben ser hechas: (1) ni todos los reactivas de las subes 

calas originales cargaron en las dimensiones predichas y, (2) sur 

gió un nuevo factor constituido por los reactivas 1, 2, 9, 15 y -

17 con cargas factoriales bastante significativas. 

Eácata de /ocuá de conttol pata niño,s mexíeano.s. Merece especial 

atención la escala de locus de control para niños mexicanos cons-

truida por Díaz Loving y Andrade Palos (1984), ya que fue diseña-

da y probada en la cultura mexicana. 

Según los autores se trata de una escala multidimensional, 

con 30 reactivas, que fue probada con niños de ambos sexos, de 

quinto y sexto año de primaria. de escuelas públicas y privadas 

del Distrito Federal. 
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Las d mensiones encontradas fueron : (1) subescala fatalista, 

que describo situaciones en las cuales el niño considera que no - 

puede hacer nada para controlar su medio auffliente; (2) subescala 

afectiva, "se refiere a situaciones en las que el niño modifica - 

su medio ambinnte 	travds de sus relaciones afectivas con quie— 

nes le rodean" (Diaz-Loving y Andrade Palos, 1984, p. 21), y 	-- 

(3) subescala instrumental, que describe situaciones en las que 

el niño trata de hacer algo por conseguir lo que quiere o modifi-

car directamente el medio ambiente. Los índices de consistencia 

interna (alpha de Cronbach) de las referidas escalas fueron, res-

pectivamente, 0.73, 0.57 y 0.66. 

La importancia de la escala de Díaz-Loving y Andrade Palos, 

procede del hecho de haber sido construida en la cultura mexicana 

y para la cultura mexicana, llenando los requisitos de validez de 

constructo evidenciada por el análisis factorial y presentando 

Indices de consistencia bastante significativos. 

Otras escalas de foco de control han sido construidas, en--

tre las cuales se encuentra la escala de Wallston y Wallston - 

(19S1) cuyo objetivo es evaluar el foco de control con respecto 

a la salud; la escala de Reid y Ziegler (1981) para medir las - 

creencias de personas más viejas respecto a su habilidad para con 

trotar refuerzos que reconocen como importantes; Lefcourt, Von --

Baeyer, Ware y Ccx (1979) describieron un modelo para la construc 

ciar de escalas de locus de control para los más diferentes obje-

tivos; Paulhus y Christie (1981) se preocuparon con las esferas - 

del control, identificando las esferas de eficacia personal, con-

trol interpersonal y control sociopolítico; Worrel y Tumilty• (1981) 
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presentan una escala que se relaciona con la conducta de beber, - 

demostrando que el comportamiento alcohólico puede ser interpreta 

do utilizándose una medida de foco de control. 

Aunque otras escalas hayan sido construidas, las escalas --

aquí mencionadas lo fueron por su importancia y amplia utiliza7--

ción o, entonces, por ser las más recientes y bastante específi--

cas, pudiendo suscitar estudios con grupos determinados (por ejem 

plo: alcohólicos, ancianos, etc.). 



2. 	J\ '1 -1CONCEPTO 

La literatura norteamericana propone a W. James (Gergen, 

1971; Wells y Marwell, 1976) como el primer psicólogo a estudiar - 

el si-mismo. Sin embargo, el oráculo de Delfos, A. C., ya postula 

ba el popular dicho "Conócete a ti mismo" como un imperativo para 

alcanzar la armonía y la felicidad. 

Las tradiciones hindúes, budistas y judío-cristianas ponen 

también, no menor énfasis en la importancia del autoconocimiento 

como un medio de desarrollo y evolución personal. 

También la filosofía existencialista, sea la perspectiva de 

Sartre, materialista, en la cual "el hombre es una pasión inútil", 

o en el enfoque de un Gabriel Marcel o Martín Buber según los cua-

les hay un espacio para la esperanza, el hombre y la experiencia -

subjetiva ocupan el centro de las reflexiones y análisis. 

Se puede decir también, y muy particularmente, que una larga 

tradición de psicólogos, entre los cuales James, Cooley, Mead, 

Lecky, Sullivan, Bilqard, Rogers y Allport consideran el sí-mismo 

y su conceptualización, no sólo como una función explicativa de --

procesos psicológicos, sino como necesario para comprender el pro-

pio comportamiento. Los autores nombrados, identificados como fe-

nomenologistas, consideran el autoconcepto como el concepto más -

central en psicología (Epstein, 1973). 

Pe44pectiva4 HatOtíca4. William James (1968) es identificado co-

mo uno de los primeros psicólogos a estudiar el si-mismo. Según -

el autor se puede hacer una distinción entre el yo y el mi, confor 
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me se considere el conocedor (yo) o el. conocido (mí), o bien, el -

agente de la experiencia y el contenido de la experiencia. El si-

mismo de un individuo, conforme James, es la suma de el todo que •-

se puede llamar lo suyo, incluyendo su cuerpo, familia, posesiones, 

estados de conciencia y reconocimiento social. Se trata, además, 

de un fenómeno consciente. 

Cooley (1968) escribió sobre el si-mismo desde una perspecti 

va más sociológica, postulando que no tiene sentido pensar en el -

sí-mismo fuera de el medio social en el cual está inmerso. Cooley 

es particularmente conocido por su proposición del sí-mismo refle-

jado (the looking glass self), según la cual la concepción que un 

individuo tiene de si-mismo, es determinada por la percepción de -

las reacciones que otras personas manifiestan hacia él. 

Mead (1934) propuso lo que es generalmente considerado como 

el más convincente y sistemático punto de vista del desarrollo del 

sí-mismo, integrando las perspectivas de James (yo-mi) según la --

cual el sujeto se convierte en objeto para sí-mismo -y de Cooley, 

que percibe el si-mismo como fenómeno social. Además, Mead organi 

za estos puntos de vista a partir del uso de los símbolos, los cua 

les, conforme el autor, diferencian el comportamiento humano de --

otras formas de interacción. En este sentido, el lenguaje es una 

parte esencial del desarrollo y actuación del sí-mismo, o sea, el 

sí-mismo como un proceso que utiliza símbolos y que es, al mismo -

tiempo, dependiente de los procesos simbólicos. 

Rogers (1950, 1951, 1972, 1980) utiliza extensamente el con-

cepto del sí-mismo (self) y omite los constructos yo (ego) y su--

peryo (superego), en lo que se denominó "terapia centrada en el -- 
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cliente". "El constructo central de nuestra teoría seria el con—

cepto del sí-mismo, o el si-mismo como objeto percibido en el cam-

po fenemenológico" (Rogers, 1950, p. 379). La principal preocupa-

ción de Rogers son las actitudes hacia el si-mismo, es decir, las 

percepciones de una persona respecto a sus habilidades, acciones, 

sentimientos y relaciones en su medio social. Aunque las actitu--

des contengan una dimensión evaluativa, ésta no constituye la auto 

estima en la perspectiva rogeriana, que es definida como acepta--

ci5n de si-mismo. 

El autor distingue tres aspectos en las actitudes hacia uno 

mismo: el contenido específico de la actitud (dimensión cogniti-

va), un juicio respecto al contenido de la actitud, de acuerdo a -

algunos patrones (aspecto evaluativo) y un sentimiento relacionado 

al juicio evaluativo, que constituye la dimensión afectiva. La --

aceptación de uno mismo, o sea, la autoestima, conforme Rogers, es 

tá relacionada con el último aspecto. 

El autoconcepto es una "fotografía organizada" y una gestalt 

organizacional del sí-mismo -lo que significa que organización y -

conciencia son propiedades del si-mismo. "La estructura del sí-mis-

mo es una configuración organizada de percepciones del sí-mismo, 

las cuales pueden ser conocidas" (Rogers, 1950, p. 379). 

Consistencia es otra característica importante de la estruc-

tura del sí-mismo, de tal modo que un comportamiento inconsistente 

con el autoconcepto, genera tensiones psicológicas y malestar fisi 

co, mientras que una tonalidad emocional positiva hacia el si-mis-

mo procede de una conducta consistente (Festinger, 1957; Heider, 

1958). 



Diversos autores abordan el autoconcepto desde una perspecti 

va de la teoría del rol. Así, por ejemplo, Ncwcomb (1950) y Sher-

wood (1965, 1967) enfatizan que el sí-mismo y la ocurrencia de au-

toevaluaciones son el resultado de procesos sociales que involu---

oran apreciaciones reflejadas provenientes de otras personas signi 

ficantes, resaltando tambión, el desempeño de roles sociales. Una 

perspectiva relacionada con la anterior, es la teoría del grupo de 

referencia y que encuentra en Sherif y Sherif (1969) y Mannheim --

(1966) algunos de sus representantes. Ellos resaltan el contenido 

de las identificaciones grupales para el individuo y la función de 

tales identificaciones como puntos de referencia en la autopercep-

ción y en la autoevaluación. 

PeUpectiva.6 cantempo'idneas. Morris Rosemberg (1965) tiene como --

principal preocupación la dinámica del desarrollo de una autoimá--

gen positiva durante la adolescencia, para el cual el medio social 

influye significativamente, especialmente la familia. 

El enfoque de Rosemberg (1965) es actitudinal: "¿Pero quó es 

la autoimágen? En el presente estudio, concebimos la autoimágen -

como una actitud hacia un objeto. (El termino actitud es usado en 

un sentido amplio para incluir hechos, opiniones y valores relati-

vas al si-mismo, así como una orientación favorable o desfavorable 

hacia el sí-mismo). En otras palabras, el sí-mismo es un objeto - 

hacia el cual uno tiene actitud" (p. 5). 

El autor reconoce que las actitudes pueden variar en conteni 

do, intensidad, importancia, saliencía, consistencia, estabilidad 

y claridad. 

gni 
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Rosemberg (1965) desarrolló una escala para medir autoestima, 

constituida por diez reactivas, a los cuales se contesta en una es 

cala de cuatro puntos, desde totalmente de acuerdo hasta totalmen-

te en desacuerdo. Según Crandall (1973) el instrumento probable--

mente mide el aspecto de autoaceptación de la autoestima. 

La medida diseñada tiene el mérito de ser breve y de fácil -

administración y pretende ser una escala unidimensional, construi-

da según el modelo propuesto por Guttman. 

Rosemberg (1965) reporta un coeficiente de reproductibilidad 

de .92 y Silben y Tippett (1965) obtuvieron un coeficiente de con-

fiabilidad de .85 en un test-retest, en un plazo de dos semanas. -

Los últimos autores reportan, además, correlaciones de la escala -

con medidas semejantes y evaluación clínica, desde .56 hasta .83. 

Rosemberg (1965) refiere que una autoestima positiva se relaciona 

con consecuencias sociales e interpersonales, tales como menos ti-

midez y depresión, más actividades extra curriculares y más aserti 

Wylle (1974) dice, empero, que validez aparente y satisfacto 

rio coeficiente de reproductibilidad no garantizan la unidimensio-

nalídad de la. escala. Se puede hacer referencia, en este sentido, 

a un estudio de Kaplan y Pokorny (1969) que realizaron un análisis 

factorial con los resultados de una aplicación de la escala a 500 

adultos y encontraron dos factores no correlacionados que explica-

ban 45% de la varíanza total del instrumento. 

Otra crítica más general procede de Nunnally (1978) al afir-

mar que el pequeño número de reactivas y la distribución rectangu- 
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lar forzada de los reactivo:; en la escalas de Guttman son artifi 

ciales y producen, probablemente, sólo distinciones gruesas y ordi 

nales. 

Stantey Coopek3mith. Los hallazgos de Coopersmith (1959, 1967) no 

están insertados en una teoría general más amplia; al contrario, 61 

utiliza diferentes enfoques teóricos para explicar diferentes as  

pectos de la autoestima. 

Según el autor, la autoestima es un concepto más complejo que 

involucra evaluación del si-mismo, reacciones defensivas y otros - 

correlatos. Contiene, además de la actitud de evaluación, una - - 

connotación afectiva que acompaña la evaluación. En las palabras 

de Coopersmith (1967), "la autoestima es un juicio personal sobre 

la dignidad de uno expresado en las actitudes que el individuo man 

tiene hacia si mismo", y también es "la extensión en que la persona 

cree ser capaz, significante, exitosa y digna" (p. 5). El distin-

gue, además, dos aspectos en la autoestima: la expresión subjeti-

va, o sea, la autodescripelón y autopercepción individual y la ex-

presión comportamental de la autoestima que el individuo pone a --

disposición de otros observadores. La descripción de la autoesti-

ma del individuo involucra, por consecuencia, das índices, refle--

jando los dos aspectos del comportamiento evaluativo. La verdade-

ra autoestima ocurre cuando la persona se siente digna y portadora 

de valor y la autoestima defensiva se da cuando el individuo se 

siente indigno, aunque no pueda admitir tal información por ser 

amenazante. 

Coopersmith postula cuatro grupos de variables como importan_ 
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tes en la determinación de la autoestima: valores, éxitos, aspira-

clanes y defensas. 

El autor afirma que tres condiciones son importantes para de 

sarrollar un alto nivel de autoestima en los niños: (1) que los - 

niños sean aceptados por sus padres; (2) que los padres propongan 

límites claramente definidos para los hijos, y (3) respeto, por -

parte de los padres, de la iniciativa individual de los niños, den 

tro de los límites y del espacio propuesto. 

Coopersmith (1967) desarrolló una escala para medir autoesti 

ma que en la opinión de Crandall (1973) mide actitudes evaluativas 

en relación al sí-mismo, en diversos dominios. 

La escala está constituida por 50 reactivas en la forma más 

larga y de 25 en la forma reducida; se reporta una correlación de 

.95 entre las dos formas (Coopersmith, 1967). 

Los reactivas son afirmaciones cortas ("Muchas veces deseo -

ser otra persona", "Muy fácilmente me doy por vencido", "Yo soy 

popular entre mis compañeros), cuyas respuestas son "Semejantes a 

mí" o "No es semejante a mi". El contenido de los reactivas se re 

fiare a los compañeros, padres, escuela y personas significativas. 

Crandall (1973) realizó dos análisis factoriales con los re-

sultados de la aplicación de la prueba a dos muestras de sujetos -

universitarios, encontrando los siguientes factores: autodevalua--

ción, liderazgo-popularidad, familia-padres y asertividad-ansiedad. 

La prueba fue diseñada originalmente para niños, pero con el 

cambio de algunas pocas palabras ha sido utilizada para individuos 

de todas las edades. 
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En lo que se refiere a la confiabilidad, Coopersmith (1967) 

reporta un indice de .88, en un test-retest, despuós de cinco se-

manas y .70 después de tres años, con la escala original de 50 1.1.P•IM• 

reactivos. 

En lo que respecta a la validez convergente, Crandall (1973) 

encontró correlaciones de .59 y .60 entre la escala corta de Coo-

persmith y la de Rosemberg, en una muestra de aproximadamente 300 

estudiantes universitarios. 

En lo que se refiere a la validez predictiva, Connell y - - 

Johnson (1970) verificaron, conforme a su hipótesis, que los suje 

tos masculinos con alta identificación de los roles sexuales ten-

drían una alta autoestima, pero la asociación entre las variables 

no se verificó para los sujetos femeninos. 

Entre los problemas respecto al uso de la escala se puede -

referir el estudio de Taylor y Reitz (1968, citado por Crandall,-

1973) que reportan correlaciones de .75 y .44 con las escalas de 

deseabilidad social de Edwards y la de Marlowe-Crowne, respectiva-

mente. 

Wylie (1974) despuós de estudios exhaustivos respecto a la 

utilización de la escala, concluyó que-la cantidad de información 

del inventario "no lo hacen un instrumento de elección para la in 

vestigación del autoconcepto en niños" (p. 174). 

Fitt4. La preocupación de Fitss (1965) se sitúa en el --

área de clínica y asesoramiento psicológico, lo que lo induce a -

establecer la relación entre autoconcepto y rehabilitación. 

El autor construyó una escala multidimensional que es amplia 



mente utilizada -°The Tennessee Self Concept Scale" TSCS (Fitts, 

1965). 

El autoconcepto revela al individuo en aspectos fundamenta- 
. 

les de la personalidad, lo que permite a las personas dedicadas a 

la ayuda a comprender mejor el cliente y planear una adecuada ase-

soría en el proceso de rehabilitación y autoactualización. Aunque 

Fitts entienda por autoconcepto generalmente el aspecto positivo -

del mismo, o sea, la autoestima, él discute otros aspectos tales - 

como estructura, componentes y consistencia. 

Fitts expresa su modelo conceptual en términos de relaciones 

interpersonales y de competencia interpersonal, enfatizando tam---

bién la importancia de la libre comunicación, lo que aproxima en -

el ultimo aspecto a la idea de Jourard de autodivulgación (1964). 

En lo que se refiere a una perspectiva psicológica más am---

plia, Fitts se identifica con la psicología humanista y su contri-

bución es mucho más empírica que teorética. 

En cuanto a la escala, está constituida por 90 reactivas, --

balanceados positiva y negativamente y las respuestas varían de --

completamente verdadero hasta completamente falso, en un intervalo 

de 5 puntos. Los reactivas son clasificados en cinco categorías -

generales; autoconcepto físico, autoconcepto ético, autoconcepto 

personal, autoconcepto familiar y autoconcepto social. Los reacti 

vos son, además, categorizados en una de las tres áreas: (1) iden.  

tidad (quién/cómo soy yo), (2) autosatisfacción (como yo me acep-

to a mí mismo) y (3) comportamiento (como yo actúo). Son agrega 

dos 10 reactivas de la escala de mentira del MMPI. 
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Una medida total de autoestima se deriva de los 90 reactivas, 

proporcionando, además, medidas para cada una de las áreas antes 

mencionadas (física, ética, personal, familiar y social) así como 

un puntaje de autoaceptacién considerando las cinco áreas y, tam--

bién, puntajes reflejando la autoestima y variabilidad para cada 

una de las áreas. Otros puntajes consideran el sesgo de aquiescen 

cia, integración de la personalidad, señales integrativas y auto--

actualización. 

La confiabilidad medida a través del test-retest para el pun 

taje total positivo en un plazo de dos semanas fue .92, mientras -

que para los puntajes más específicos se situaba entre .70 y .90 -

(Fitts, 1965). 

Se reportan diversos estudios en apoyo de la validez del 	*MI 

constructo, entre los cuales está el de Wayne (1963, citado por --

Fitts, 1965) quien encontró una correlación de .68 entre la 

"Izard's Self Rating Positivo Affect Scale" y el instrumento de --

E'itts. Una correlación de -.70 fue encontrada entre la "Taylor Ma 

nifest Anxiety Scale" y la TSCS (Fitts, 1965). 

Vanderpool (1969) y Gross y Adler (1970) encontraron que los 

puntajes en autoconcepto eran significativamente más bajos en suje 

tos alcohólicos que los sujetos del grupo normativo. 

Entre los aspectos negativos, Crandall (1973) menciona que 

no se controló la deseabilidad social y que parece estar presente 

en la mayoría de las afirmaciones; otro aspecto considerado, son 

los reactivos cuya redacción permanece inalterada desde 1955 o - 

1956. Wylie (1974) critica la escala debido a la no independencia 
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de los puntajes específicos que puede conducir a una redundancia 

de puntajes en los perfiles. 

VES ínicione¿ 	autoconcepto. Cualquier definición de autocon--

cepto tiene problemas porque tal noción es utilizada en muchos 

sentidos por autores de las más diversas teorías y, a veces, en 

el contexto de una misma teoría (Wells y Marwell, 1976). 

Así, por ejemplo, Wells y Marwell (1976) afirman que "la YO• 

forma en que una persona actúa y realísticamente se percibe y se 

estima, es comunmente denominada el sí-mismo real o, simplemente, 

el autoconcepto" (p. 66). En otro contexto los mismos autores 

afirman que: 

"El autoconcepto es generalmente descrito en tórminos -
de actitudes reflexivas, las cuales son usualmente con-
sideradas como teniendo tres aspectos fundamentales: el 
cognitivo (el contenido psicológico de la actitud), el 
afectivo (una evaluación relacionada al contenido), y -
el connativo (respuestas comportamentales a la actitud). 
La autoestima es comunmente indentificada con el segun-
do aspecto, lo cual es considerado como principalmente 
motivacional" (p. 231). 

Como se puede apreciar, ambas definiciones de autoconcepto 

incluyen elementos cognitivos y evaluativos, aunque los autores - 

llamen a la dimensión evaluativa autoestima. 

El estudio y análisis de otras definiciones, en general, se 

conforman a este patrón. Así, Byrne (1984) afirma que "En térmi-

nos generales, el autoconcepto es nuestra percepción de nosotros - 

mismos; en términos específicos, son nuestras actitudes, sentimien 

tos y conocimientos respeto a nuestras capacidades, habilidades, -

apariencia y aceptabilidad social" (p. 429). Shavelson, Hubner y 

Stanton (1976) observan que "en términos amplios, el autoconcepto 
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es la percepción que una persona, tiene de sí misma" (p. 411), y 

continúan: "Siete características pueden ser identificadas como 

críticas para la definición del constructo. El autoconcepto pue 

de ser descrito como organizado, multifacético, jerárquico, esta 

ble, que se desarrolla, evaluativo, diferenciable" (p. 411). Al 

comentar el aspecto evaluativo, los autores observan que la dis-

tinción entre autodescripción y autoevaluación no ha sido clari-

ficada ni desde el punto de vista conceptual ni tampoco desde 

una perspectiva empírica. Afirman, por esa razón, que los tórmi 

nos autoconcepto y autoestima han sido utilizados de modo inter-

cambiable en la literatura. 

Retacíone,5 det autoconcepto con otAoá constAucto4. En este tó-

pico se analizarán las relaciones del autoconcepto con locus de 

control, motivación de logro y las premisas socioculturales -que 

son las variables de interés del presente estudio. 

Morrison y Morrison (1979) reportan correlaciones negativas 

entre externalidad y autoestima; la autoestima fue medida por el 

inventario de Coopersmith y por una subescala de autoestima esco 

lar del mismo autor. Lloyd, Chang y Powell (1979), en otro estu 

dio, encontraron una correlación significativa entre la escala -

I--E de Rotter y la escala de autoestima de Berger, indicando que 

una orientación interna está asociada con una alta autoestima. - 

Un resultado similar es reportado por Milgram y Milgram (1975) -

cuyos hallazgos indican correlación significativa entre interna-

lidad medida por la escala de Tel Aviv (Tel Aviv Scale) y un au-

toconcepto positivo evaluado por la Escala Tennessee de Autocon-

cepto (Tennessee Self-Concepto Scale). 
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MÚltiples estudios fueron realizados para verificar la re la 

ojón entre autoconcepto y motivación de logro. Se observa, de -

modo general, una asociación entre motivación de logro y un auto 

concepto positivo, aunque la relación no sea sencilla, ya que in 

fluyen diversas variables moderadoras, entre las cuales se en---

cuentran el nivel de instrucción, el nivel socioeconómico, etnia, 

capacidad de los sujetos y sexo, entre otras. Otro aspecto a --

ser considerado, son los instrumentos utilizados para medir auto 

concepto y motivación de logro o desempeño (Hansford y Hattie, 

1982). 

Autoconcepto y rendimiento acadómico se relacionan positiva 

mente, conforme diversos estudios (Campbell, 1967; Caplin, 1969; 

Irwin, 1967). 

La importancia del autoconcepto en la educación ha sido ve-

rificada en diversos niveles de enseñanza: escuela intermedia - 

(Shavelson y Eolus, 1982), preparatoria (Calsyn y Kenny, 1977) y 

en la universidad (Bayley, 1971). 

Emmite y Dtaz-Guerrero (1983) en un estudio realizado con 

1,132 alumnos juniores de High School de la ciudad de Houston, 

en que una tercera parte era constituida por mexicanos-norteame-

ricanos, una otra por negros norteamericanos y una última por --

blancos norteamericanos, de ambos sexos, encontraron, entre otros 

resultados, que un positivo autoconcepto, en diferentes grados, 

estaba positivamente relacionado con la media de calificaciones 

escolares y negativamente correlacionado con ansiedad rasgo. - - 

Asimismo, verificaron que autodevaluación estaba significativa y 



negativamente relacionada con la media de las calificaciones en 

blancos y negros norteamericanos, pero no para los norteamerica-

nos de origen mexicano. 

Gómez Pérez-Mitre (1981) verificó con sujetos mexicanos --

que existe una relación significativa entre un puntaje alto o ba 

jo en autoestima de un sujeto y su respectivo puntaje en expecta 

tivas de éxito o de fracaso. 

Díaz-Guerrero (1982) reporta un largo estudio que trata --

del yo del mexicano, utilizando la técnica del diferencial semán 

tico y haciendo comparaciones con otras diecinueve naciones que 

realizaron un estudio idéntico con sujetos comparables y bajo --

las mismas condiciones de control. El valor, el poder y el dina 

mismo del yo de 400 estudiantes de secundaria del Distrito Fede-

ral, fueron evaluados y comparados con las demás naciones que --

participaron del estudio respecto a las mismas dimensiones. lude 

más de estas comparaciones, se hicieron otras que involucraron - 

dichas dimensiones, más la intensidad del significado afectivo -

del yo y otros conceptos de la categoría del continuo de la edad, 

conceptos del parentesco, masculinidad y feminidad, los concep--

tos de la categoría del yo, el otro y los demás y diversas ocupa 

ciones. 

El autor hace interesantes análisis respecto del yo del me 

xicano, incluyendo una comparación muy sugestiva entre el yo y -

la pirámide y buscando las explicaciones en una perspectiva in—

terdisciplinaria. 

Uno de los objetivos del presente estudio fue construir y 
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validar una escala multidimensional para medir el autoconcepto 

de estudiantes universitarios y de la preparatoria, utilizando 

la técnica del diferencial semlntico (Diaz-Guerrero y Salas, - 

1975; 	Osgood, 1952, 1962; Osgood, Suci y Tannenbaum, 1957), 
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3. MOTIVACION DE LOGRO 

El contructo motivación de logro o necesidad de logro sur-

ge en el contexto de la teoría de las necesidades, de Murray 

(1938) que así define el constructo: 

"El deseo o tendencia para hacer cosas tan rápidamente 
y/o tan bien como sea posible. Incluye, también, el de.  
seo de realizar alguna tarea difícil, así como la ten-
dencia de dominar, manipular y organizar objetos físi-
cos, seres humanos o ideas, tan rápidamente e indepen-
dientemente cuanto posible. Superar obstáculos y a sí 
mismo y alcanzar un alto patrón, así como competir y -
superar a otros. Incrementar positivamente el autocon 
cepto a través del ejercicio exitoso del talento"(p.14). 

Para evaluar la persondalidad y sus necesidades, Murray de-

sarrolló el Test de Apercepción Temática (TAT), segdn el cual el 

individuo escribe o relata "historias" a partir de figuras ambi-

guas. El supuesto es que el individuo haga una proyección de sí 

mismo al crear su "historia". Este método fue y es, aún, amplia 

mente utilizado como estrategia de evaluación de la personalidad. 

McClelland, Atkinson, Clark y Lowel (1953), autores impor 

tantes en el área de logro, se preocuparon principalmente con 

las diferencias individuales en motivación de logro y para medir 

dichas características elaboraron una técnica de evaluación basa 

da en el TAT de Murray. 

Fue, entretanto, Atkinson (1957) que con base en el modelo 

propuesto por Lewin y sus discípulos (Lewin, Dombo, Festinger y 

Stars, 1944), presentó una teoría de la motivación de logro en -

términos de un modelo matemático. En su modelo utilizó la medi-

ción proyectiva y el resultado es un constructo global: la moti- 
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vación de logro. En el modelo de Atkinson (1957, 1964) se predi 

ce el comportamiento individual en una situación determinada, an 

tes que esfuerzos orientados para la tarea a largo plazo. Se 

trata pues, del comportamiento individual en el presente psicoló 

qico, ésto es, de las actividades de logro en situaciones inme-7 

diatas. 

La teoría propone que la motivación de logro consiste en - 

la suma ale 	aca de las tendencias para ocuparse con una activi 

dad orientada al logro y la tendencia de evitación de una tarea 

que podría resultar en fracaso 

La fórmula matemática para calcular la motivación de logro 

sería la siguiente: 

M = (Me x Pe x Ie) - (Mef 
x P

f 
x I

f
), 

ea donde, 

Me: significa el motivo hacia el éxito 

Pe: es la probabilidad subjetiva de que el éxito seguirá al de— 

sempeño. 

I : es el valor incentivo del éxito e 

M
ef: representa el motivo para evitar el fracaso 

Pf: simboliza la probabilidad de fracaso 

I
f: es el valor incentivo del fracaso 

El motivo para evitar fracaso es considerado como una dispo 

sición independiente del motivo hacia el éxito y es medido, común 

mente, por pruebas objetivas -generalmente pruebas de ansiedad. 
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ik.sanitoítoz eu 	tvo,tía, Según el modelo propuesto, los indivi 

duos en los cuales el motivo para evitar el fracaso es más fuer-

te que el motivo hacia el éxito, evitarían todas las actividades 

relacionadas con logro. Datos experimentales reportados por - 

Weiner (1972) y el sentido común indican, empero, que ésto no --

ocurre con tales individuos; ni en situación de laboratorio ni -

en la vida real. Atkinson (1974), con el fin de explicar los he 

chos y tornar congruente la teoría, agregó el concepto de motiva 

ción extrínseca, que podría ser, por ejemplo, el interés por una 

tarea o tendencia para buscar aprobación de otros o, aún, para -

obedecer a la autoridad. Esta motivación extrínseca proporciona 

ría la motivación para superar una tendencia inhibitoria hacia -

el logro. La consecuencia es que esta nueva variable es incorpo 

rada a la fórmula anteriormente mencionada. 

Otras adiciones y modificaciones han sido introducidas en 

la teoría original, entre las cuales hay que resaltar la contri-

bución de Raynor (1969) que considera la importancia de metas fu 

turas, a largo plazo, en el comportamiento hacia el logro. El -

autor introduce el concepto de motivación contingente, presente 

cuando el individuo percibe que el éxito inmediato es necesario 

para garantizar la oportunidad de alcanzar éxitos futuros, mien-

tras que fracaso inmediato significa fracasos futuros pot el ne 

xo existente entre los eventos (Raynor, 1974). De modo inverso, 

si el éxito inmediato no está relacionado con metas futuras, y -

si el fracaso actual no significa fracasos futuros, la situación 

es definida como no-contingente. La hipótesis de Raynor es que 

los individuos evalúan las situaciones en que están involucrados 
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en función de la contingencia o no-contingencia de las mismas en 

relación a netas futuras, y que estas contingencias asociadas 

con probabilidad subjetiva de éxito influyen en las conductas 

relacionadas con logro. En un estudio experimental, Raynor -

(1974) confirma sus hipótesis. 

VilehenciaJ indívídatiZu5. Diversos estudios muestran como altos 

niveles de motivación de logro están asociados con más altos ni-

veles socioeconómicos (Couvan y Adelson, 1958; Littig e Yerica--

ris, 1965; Rosen, 1973). Estas diferencias de clases en motiva-

ción de logro son atribuidas generalmente a diferencias entre --

las prácticas de crianza, según las cuales los estratos medios y 

altos enfatizan el logro, la maestría en las tareas y la autodi 

rección. 

En lo que se refiere a diferencias sexuales en motivación 

de logro, hay resultados bastante confusos. 

Así, por ejemplo, McClellad et. al. (1953) encontraron que 

mientras las mujeres obtenían puntajes más altos en motivación -

de logro, cuando medida por el TAT, ellas no incrementaban sus 

puntajes cuando recibían instrucciones destinadas a excitar dicha 

motivación, en estudios experimentales. 

Achembach (1970) refiere que mientras las nifias obtienen -

grados más altos en la escuela que los niños, no hay diferencia 

entre ambos respecto a las medidas de motivación de logro. 

Hoffman (1975) sugiere que la mujer difiere del hombre en 

las necesidades relacionadas con la conducta de logro; para las 

mujeres estas conductas se relacionan con las necesidades de afi 
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Ilación. Afirma el autor que la mujer busca el amor y la aproba 

ción antes que la maestría, poniendo la seguridad y eficiencia -

en lazos afectivos. Así, el hombre y la mujer presentarían meca 

nismos subyacentes diferentes para alcanzar logros equivalentes. 

Medidas de motivacíón de eogno. Se puede distinguir dos estrato 

gias en la medición de la motivación de logro: una que procede 

de McClelland, Atkinson y sus colegas y que utilizan medidas pro 

yectivas, y otra propuesta por Mehrabian (1968, 1969), Herrenkohl 

(1972), Rayen, Molloy y Corcoran (1972) y Spence y Helmreich - -

(1978), entre otros, que desarrollaron medidas objetivas para di 

cha constructo. Los últimos autores observan que una prueba psi 

comótrica puede fácil y rápidamente ser evaluadas sin exigir un 

entrenamiento especial para tal fin, lo que sS es exigido para -

las pruebas proyectivas. 

Spence y Helmreich (1978) quienes proponen las medidas ob-

jetivas, desarrolaron una escala multidimensional para medir el 

referido constructo, que incluye las dimensiones de maestría, --

trabajo y competencia, y que ha resultado efectiva y predictiva 

para sujetos de ambos sexos, 

Partiendo del instrumento desarrollado por Spence y Helm-

reich, Andrade Palos y Díaz-Loving (1985) construyeron una esca-

la para medir motivación de logro adecuada a la cultura mexicana. 

En el instrumento se conservaron las tres dimensiones de la esca 

la de Spence y Helmreich así como algunos reactivos, agregando, 

empero, otros que se verificaron apropiados a la cultura y semán 

tica mexicanas. 



La escala de Andrade Palos y Díaz-Loving (1985) consta de 

22 reactives y los índices de consistencia interna (alpha de - 

Cronbach) de las subescalas de maestría, competencia y trabajo ro. 

fueron, respectivamente, 0.78, 0.79 y 0.81. Las tres dimensio--

nes explicaron 36.71% de la varianza total de la escala. 

Fueron analizadas, además, diferencias por sexo, orienta--

ojón familiar, empleo y aprovechamiento escolar en las dimensio-

nes propuestas, así como relaciones de las mismas con las esca--

las de masculinidad (instrumontalidad) y feminidad (expresividad) 

positivas del instrumento de atributos personales de Díaz-Loving, 

Díaz-Guerrero, Helmreich y Spence (1981). 

La escala de motivación de logro de Andrade Palos y Díaz-

Loving fue utilizada en la presente investigación. 

Se utilizó la escala de Andrade Palos y Díaz-Lo-

ving para medir motivación de logro y se la relacionó con las esca-

las de locus de control y autoconcepto, como parte del proceso -

de validación de dichas escalas, según los procedimientos indica 

dos por Campbell (1960), Cronbach y Meehl (1955) y Kerlinger - -

(1.975). Estos autores observan que un aspecto importante de la 

validez de un constructo es la validez discriminante, o sea, se 

espera que dicho constructo se relacione moderadamente con otros 

y sea independiente respecto a terceros, de acuerdo a la teoría. 

Plotter (1966) preveía que una persona que se percibe en el 

control de los refuerzos y por consecuencia es interna cuanto al 

foco de control, tendrá mayor motivación de logro respecto a otra 

que atribuye los refuerzos a la suerte o a factores externos. 
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Diversos autores corprobaron, posteriormente, esta h péte-

sis entre los cuales se encuentran los estudios de Hersch y Schei 

be (1967), McGhee y Crandall (1968), Prociuk y Breen (1974, 1975), 

Ray (1980) y Salom de Bustamante (1981). 

En lo que se refiere al autoconcepto hay, también, consen-

so en la teoría y los estudios lo comprueban, que las personas --

con alta autoestima, buscan y alcanzan más logros que los indivi-

duos con una baja autoestima (Byrne, 1984; Coopersmith, 1959; Fle 

ming y Courtney, 1984; Gergen, 1971; Hansford y Hattie, 1982; 

Herbert, 1968; Piers, 1969; Rosemberg, 1965; Shavelson y otros, 

1976). 
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4. PREMISAS SOCIOCULTURALES 

Dfaz-Guerrero (1965, 1967, 1971, 1972, 1974, 1975, 1976, 

1977, 1979a, 1979b, 1982) ha llamado la atención, repetidas ve--

ces y a través de diferentes perspectivas, respecto de la in--

fluencia de la cultura sobre la personalidad. Y lo hace de una 

manera completa porque integra cultura-personalidad en una pers7 

pectiva dialéctica, en que la cultura propicia los elementos pa-

ra formar lo que se convencionó llamar el carácter nacional, por 

un lado y, porque considera, por el otro, el individuo biosíqui-

co que explica la variabilidad en una misma cultura. En el enfo 

que de Díaz-Guerrero, ni el hombre es un mero producto de la so-

ciocultura, ni tampoco, es el individuo aislado de las situacio-

nes histórico-socioculturales en que nace y crece. En las pala-

tras del autor (1976): 

...al crecer un sujeto dentro de una sociocultura, tiene 
la oportunidad de absorber -lo que explicará la varian-
za de su propia personalidad- porcentajes diversos, di-
gamos así, de las premisas de la sociocultura para re-
gir su comportamiento personal; tiene, además, la opor-
tunidad de rebelarse -aquí la dialéctica cultura-perso-
na- a un porcentaje determinado de estas premisas socio 
culturales, tiene, además, la posibilidad de seleccio--
nar entre ellas en función de sus predisposiciones bio--
síquicas y sus condiciones psicoecol6gicas, aquellas --
que le sean más adaptativas, o más útiles para su crea-
tividad individual o ser, como diría Maslow, un mal se-
leccionador" (p. 15-16). 

Congruente con las consideraciones hechas, Díaz-Guerrero - 

pondera la prioridad que debe tener el estudio de los efectos de 

la historia-socio-cultura sobre la personalidad, en cualquier in 

vestigación, así como el carácter eminentemente interdisciplina-

rio del concepto de personalidad. Y ésto por una razón fundamen 
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tal: el individuo está encuadrado en el proceso histórico-socio-

cultural como recipiente del mismo o, entonces, como su agente - 

de modificación. 

La cultura, un concepto tan complejo y con tantas implica-

ciones puede ser reducido a unidades o construcciones empíricas, 

lo que Díaz-Guerrero llamó premisas histórico-socioculturales o 

premisas socioculturales, y en forma abreviada PSCs. El autor 

encuentra estas premisas en los niveles de discurso típico de 

los individuos, sean dichos, proverbios, mandamientos o asercio-

nes de cómo vivir la vida y enfrentar los problemas y de cómo --

percibirse al ser humano, así como a sus roles y relaciones. A 

estas expresiones de la gente comun y corriente, a esta sabidu--

rVa popular, Díaz-Guerrero denomina premisas socioculturales. 

Entre las características de las PSCs se puede recordar --

que en la percepción de un individuo tienden a ser apriorísticas, 

ésto es, no necesitan de justificación; son permanentes, o sea, 

relativamente estables a través del tiempo; son normativas para 

todos los individuos de un dado grupo sociocultural y determinan, 

además, el pensamiento, sentimiento y acción del mismo grupo. 

Son, indiscutiblemente, un lenguaje de grupos y actitudes de gru 

pos. Sin embargo, ésto no significa que no tengan un origen y 

una evolución que se puedan estudiar. 

Se pueden distinguir dos tipos básicos de premisas: las- --

premisas cardinales son más centrales e importantes, propician -

la atmósfera de sentido para muchos dichos y proverbios; las pre 

misas menores son una derivación lógica y psicológica de las car 

dinales. Un ejemplo de las más centrales sería: "La supremacía 
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incuestionable del padre", mientras que "los niños deben obede-

cer a sus madres" constituye un ejemplo de las menores (Díaz-Gue 

rrero, 1982, p. 147-148). 

Díaz-Guerrero (1976) presentó en el XVI Congreso Interame-

ricano de Psicología, realizado en Miami, 123 premisas de la fa-

milia mexicana, así como la estructura factorial de las mismas. 

Después de una rotación Vari.max se pudieron distinguir nueve fac 

tores: machismo, obediencia afiliativa vs. autoafirmacidn activa, 

virginidad, abnegación, temor a la autoridad, status quo fami—

liar, respeto sobre amor, honor familiar y rigidez cultural. La 

escala corta de cada factor está conformada por los reactivos 

con carga factorial superior a .40, mientras que la escala media 

na admite reactivos a partir de .30 y la escala larga está cons-

tituida por todos los reactivos del factor. 

En la misma oportunidad el autor presentó una serie de co 

rrelaciones entre la escala factorial de premisas histórico-so—

cioculturales de la familia mexicana y variables cognoscitivas, 

perceptuales, de personalidad, de las actitudes de los padres, -

del nivel socioeconómico para los diferentes grupos del estudio. 

En el presente estudio se trabajó con la subescala de obe 

diencia afiliativa vs. autoafirmación activa (factor 2), como --

parte del proceso de validación de las escalas de foco de control 

y autoconcepto, según los procedimientos recomendados por Camp—

bell (1960), Cronbach y Meehl (1955) y Keriinger (1975). 

Díaz-Guerrero y Castillo Vales (1982) en un estudio con es 

colares yucatecos, encontraron una correlación de .54 entre auto 
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afirmación activa e internalidad, wedida por la escala de Rotter. 

En otro contexto, Díaz-Guerrero (1982) observa como la for 

ma afiliativa de vivir de los mexicanos produce el bienestar emo 

tivo y la felicidad interna -lo que indica, posiblemente, una 

asociación positiva entre afiliación y algunos aspectos de la au 

toestima. 

HIPOTESIS. 	No se plantearon hipótesis por dos razones fundamen 

tales: 

1. No se pudo, a priori, establecer las dimensiones que --

constituirían el cuestionario de autoconcepto. 

2. Se trata de un estudio de tipo exploratorio en el que 

no existe suficiente información acerca del comportamiento espe-

cífico de las variables, en la cultura mexicana. 

Se puede decir, de una manera general, que se esperan aso-

ciaciones entre internalidad, un autoconcepto positivo y alta mo 

tivacidn de logro. Se esperan, también, algunas asociaciones en-

tre la forma afiliativa de enfrentar la vida y algunos aspectos 

de la autoestima. 
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S. METODOLOG1A 

En el proceso de construcción y validación de las escalas - 

de locus de control y autoconcepto -objetivos de la presente in—

vestigación- se utilizaron una serie de procedimientos que serán 

especificados a lo largo del presente capítulo. 

VARIABLES 

5.1 De tSinican conceptual de.das vahiabtez 

Locus de control: es la creencia que uno tiene respecto a quién 

o qué factores controlan su vida. 

Autoconcepto: es la percepción que uno tiene de si mismo; especi 

ficamente, son las actitudes, sentimientos y conocimientos -

respeto de las propias capacidades, habilidades, apariencia 

y aceptabilidad social. 

Motivación de logro: se relaciona con la realización, el dominio, 

la manipulación y organización del medio físico y social; la 

superación de obstáculos y el mantenimiento de elevados nive 

les de trabajo; el esfuerzo para superar la propia labor, la 

rivalidad y la superación de los demás. 

Obediencia afiliativa vs. autoafirmación activa: en esta dimen—

sión se considera la existencia de la rebelión o del confor-

mismo con la autoridad respetada, es decir, rebelión o sumi-

sión ante el poder. 

Sexo: define las características anatómicas y fisiológicas de un 

individuo. Puede ser masculino o femenino. 

Carrera: define la opción del estudiante universitario en térmi-

nos de medicina, ingeniería, filosofía, política, etc., y --

que lo capacitará para el ejercicio de la profesión corres--

pondiente. 
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Ares de estudio: agrupa dos o más carreras que tienen caracterís-

ticas afines. En el presente estudio se consideran el área -

de La salud (medicina y odontología), el área de las ciencias 

fisico-matemáticas (ingeniería y física), de la filosofía y - 

ciencias humanas (pedagogía, historia, bibliotecología, le---

tras modernas y geografía) y, finalmente, el área de las cien 

cias político-socio-administrativas (política, sociología, --

ciencias de la comunicación, relaciones internacionales y ad-

ministración pública). 

Preparatoria: caracteriza el nivel escolar que un individuo cursa, 

posterior a la secundaria y anterior a la enseñanza universi-

taria. 

Edad: describe en años completos el tiempo desde el nacimiento --

hasta el momento en que el individuo contestó los cuestiona—

rios. 

Estado civil: define la situación de un individuo en términos de 

soltero, casado, divorciado u otro. 

Trabajo remunerado: esto se refiere a si el individuo ejerce o no 

una ocupación por la cual recibe una remuneración. 

Hijo único: describe la situación de un sujeto que no tuvo otros 

hermanos. 

Hijo primogénito: significa el primer hijo nacido en una familia 

constituida por lo menos, por dos hermanos. 

Nivel de escolaridad de los padres: es definido por los niveles -

de enseñanza formal recibidos en la escuela o por su ausencia. 

Estos niveles son: analfabeto, primaria incompleta, primaria 

completa, secundaria o equivalente, preparatoria, bachillera-

to o equivalente y, finalmente, universitaria. 

Turno: define el horario en que el alumno asiste a clases. Puede 

ser matutino (7 h-14 h) o vespertino (16 h-22 h). 
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5.2 1k5imicUrn ope ,tacionai de fa,s tuvi¿abevs 

Locus de control: estará definido por las respuestas al cuestiona 

rio de locus de control. 

Autoconcepto: estará definido por las respuestas al cuestionario 

que tratará del concepto que uno tiene de st mismo y que resul 

te de los estudios piloto y del estudio final. 

Motivación de logro: estará definida por las respuestas a las esca 

las de motivación de logro, de Andrade Palos y Dtaz-Loving --

(1985). 

Obediencia afiliativa vs. autoafirmación activa: estará definida -

por las respuestas al cuestionario "Obediencia afiliativa vs. 

autoafirmación activa", forma B. (Díaz-Guerrero, 1976). 

Las variables sexo, carrera, escolaridad, edad, estado civil, 

trabajo remunerado, hijo único, hijo primogénito, nivel de escola-

ridad del padre y de la madre y turno fueron definidas por las res-

puestas de los sujetos al cuestionario de datos demográficos. 

La variables "área de estudio" fue inferida por el investiga-

dor en base a la información prestada por el sujeto respecto a su - 

carrera. 

5.3 E4tudío.6 Pieato 

En el proceso de construcción y validación de las escalas de 

locus de control y autoconcepto se realizaron 6 estudios piloto: 

a) estudio piloto 1: construcción y aplicación de una esca-

la multidimensional de locus de control a 453 estudiantes; 

b) estudio piloto 2: identificación de las dimensiones im-

portantes del autoconcepto, utilizándose una muestra de 118 sujetos; 
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c) estudio piloto 3: búsqueda de los adjetivas adecuados -

para describir y evaluar el individuo en las dimensiones propues-

tas. Participaron en esta entapa, 358 estudiantes; 

d) estudio piloto 4: búsqueda de los adjetivos antónimos e 

identificación de las valencias de los adjetivos ambiguos, con --

una muestra de 251 sujetos; 

e) estudio piloto 5: una estrategia alternativa para encon 

trar los adjetivos antónimos, o sea, utilización de las correla--

ciones negativas de los adjetivos en una situación de autoevalua-

ción. 217 estudiantes participaron en el estudio; 

f) estudio piloto G: aplicación del cuestionario para medir 

autoconcepto a una muestra de 599 sujetos. 

A continuación se especifican la muestra, procedimientos, aná 

tisis estadísticos y resultados de cada uno de los estudios pilo-

to realizados. 

5.3.1 ESTUDIO PILOTO 1: Conátnucción y apticación de una - 

e4cata muttídímenzíonal de /ceta de conthol 

Sujetoz 

La muestra de sujetos seleccionada en forma no probabiltstica 

constaba de 453 estudiantes: los universitarios eran alumnos de - 

la UNAM y los demás eran alumnos de la preparatoria No. 6 también 

de la UNAM. Se especifica la muestra en la tabla 01. 
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TJ,bla 01. Sujetos del estudio piloto 1 

Sexo 
Carrera o nivel de escolaridad 

Total Ingen. Ciencias Pont. 
y Sociales 

Preparatoria Area no 
especif. 

Hombres 98 75 65 2 240 

Mujeres 22 102 82 7 213 

Total 120 177 147 
› 

9 453 

Trutumento 

Con base en el análisis de la aplicación de las escalas de 

Rotter (1966) y de Levenson (1974) a una muestra de estudiantes 

universitarios (La Rosa, 1985), se elaboró una escala multídimen 

sional para medir locus de control. Dicha escala estaba consti-

tuida por 60 reactivos que incluían las dimensiones de internali 

dad instrumental, afectividad, fatalismo/suerte y otros podero--

sos. 

La subescala de internalidad instrumental se refiere a si-

tuaciones en que el individuo controla su vida debido a su esfuer 

zo, trabajo y/o capacidades. La subescala afectiva describe si-

tuaciones en que el individuo consigue sus objetivos a través de 

relaciones afectivas con quienes le rodean. La de fatalisno/suer-

te se refiere a creencias en un mundo no ordenado, es decir, los 

refuerzos dependen de factores azarosos tales como la suerte o -

el destino. La subescala de otros poderosos, finalmente, descri 

be creencias en un mundo ordenado dependiente de las personas que 

tienen el poder, y por tanto, el control. 

Las respuestas a los reactivos se daban en un continuo de 
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5 puntos, variando de completamente en desacuerdo (1) hasta comple 

tamente de acuerdo (5). Se redactaron instrucciones adecuadas de 

cómo contestar al cuestionario y se les pidió la máxima sinceridad. 

Se solicitaron, también, datos relativoá a sexo, escolaridad/carre 

ra y edad. 

Ptocedimiento 

El instrumento fue aplicado a los sujetos en el salón de 

clase. Además de las instrucciones escritas contenidas en el cues 

tionario, se les dijo que se trataba de un estudio para validar es 

calas de medidas psicológicas para la cultura mexicana y que su 

constribución era, por eso, muy importante. 

Reutetado.s 

Los resultados obtenidos fueron sometidos a análisis facto-

rial con rotación varimax y oblicua con la finalidad de verificar 

la validez de constructo de dicho instrumento. Aunque la rotación 

oblicua presentaba bajas correlaciones entre algunos factores - 

(0.15, -0.13, 0.20 ...), se decidió elegir la rotación varimax ya 

que mostraba estructuras conceptuales más claras. 

El análisis factorial mostró 17 factores con valores pro--

píos superiores a 1, y que explicaban el 59.1% de la varianza to-

tal. Los 5 primeros factores explicaban 34.0% de la varianza to--

tal y presentaban claridad conceptual, razón por la cual fueron 

elegidos. 

La matriz rotada fue también analizada y los resultados se 

presentan en la tabla 02, 
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Tabla 02. Análisis factorial de la encala de locus de control del estudio 
piloto 1. 

NO. 
del 
rece 
Uva 

F. I: 	Lnternalidad instrumental 
F. II: 	Afectividad 

flotacién Várimax (Delta=0) 
Factores 

F. III: Poderosos del micro COSMOS 
F. IV: 	Fatalismo/suerte 
F. V: 	Poderosos del macro cosmos 

1 II III IV V 

16 Mi futuro depende de mis acciones .36 .10 -.02 -.03 -.08 

19 El éxito en el trabajo depende de ml .67 .09 -.05 .10 .05 

20 Soy capaz de defender mis intereses 	perro 
nales 	 - .50 .11 .00 .04 -.03 

27 Mi vida está determinada por mis acciones .48 -.05 .01 -.04 .00 

32 El éxito depende de ml .67 .05 -.09 -.14 .14 

36 Mis condiciones de vida dependen de mi es- 
fuerzo .73 -.00 .02 -.00 .08 

40 Que yo tenga dinero depende de mí .58 -.01 -.12 -.03 -.05 

41 CuanJo ludo por algo, lo logro .43 -.06 -.10 .00 -.04 

46 Mis calificaciones dependen de mi esfuerzo .68 .00 -.11 -.08 .00 

60 Obtener lo que quiero depende de mi .77 .01 -.01 -.01 -.02 

3 El caerle bien a la gente me ayuda a resol 
ver problemas 	 - .06 .43 .10 .32 .01 

7 Mejoro mi vida si le caigo bien a la gente .03 .51 .04 .20 .10 

22 Si le caigo bien a mi jefe puedo conseguir 
mejores puestos en mi trabajo -.10 .43 .22 .09 .18 

23 Mi éxito depende de lo agradable que soy .00 .65 .06 .01 .01 

25 Re va bien en la vida porque soy simpático .04 .66 -.00 -.04 -.04 

31 Mi éxito en el trabajo depende de qué tan 
agradable sea yo -.04 .67 .14 .17 .11 

37 Si soy buena gente con mis profesores pue- 
do mejorar mis calificaciones -.01 .37 .12 .10 .09 

44 Puedo conseguir lo que quiero si agrado a 
13s demás .03 .71 .20 .04 .03 

52 La cantidad de amigos depende de lo agrada 
ble que soy .08 .51 -.01 .07 .21 

56 ebnsigo muchas cosas si soy buena gente I 	.11 .46 .04 .22 .04 



Tabla 02. (oontinuacilin) 

No. 
del 
reas 
tivj 

F. 1: 	Internalidad instrummtal 
F. II: Afectividad 
F. III: Pcdenosos del micro cosmos 
F. IV: Fatalisroisuerte 
F. V: 	Poderosos del macro cosmos 

Rotación Varimiix 
Factor o 

----____ 
(Dalta=0) 

I II III IV V 

17 Mi puesto en la empresa depende de las per 
sanas que tienen el poder  -.01. .04 .30 .16 .06 

34 La gente que tiene poder sobre nd decide - 
mi vida -.02 .11 .45 -.07 -.00 

35 El éxito en el trabajo depende de LIS per- 
senas que están arriba de mi -.07 .11 .62 .10 .08 

39 Mis condiciones de vida dependen de las 
personas que tienen el poder -.16 .11. .49 .10 .07 

42 No puedo defender mis intereses cuando son 
opuestos a los de los poderosos -.05 .03 .58 .00 .24 

43 Conservar mi empleo depende de nds jefes -.03 .12 .73 .11 .08 

45 Mi vida está controlada por los poderosos -.10 .03 .61 .03 -.02 

59 Mi sueldo depende de las personas que tie- 
nen el poder econlimico -.05 .16 .57 .14 .16 

2 Mi éxito dependerá de la suerte -.00 .13 .01 .59 .03 

6 Que yo obtenga un buen empleo es cuestión 
de suerte -.04 .09 .10 .73 .07 

10 Fa que yo llegue a tener mejores puestos - 
en el trabajo depende de la suerte -.05 .07 .13 .64 .02 

11 Que yo tenga pocos o muchos amigos se debe 
al destino -.07 .07 .03 .29 .20 

15 Que yo tenga mucho o poco dinero es cosa - 
del destino -.09 .11 .04 .33 .10 

26 Casarme con la persona adecuada es cues- 
tión de suerte -.00 .27 .04 .32 .01 

30 Las calificaciones dependen de la suerte -.13 .17 .06 .28 -.01 

47 legro lo que quiero cuando tengo suerte -.11 .16 .07 .49 .03 

48 Muchas cosas son cuestión de buena ()nula 
suerte -.08 .15 .02 .30 .13 

57 Si tengo un accidente aubompviltstico ello 
se debe a mi mala suerte -.06 .15 .07 .32 -.06 



46. 

Tabla 02. (continuación) 

Nó. 
del 
reac 
Uva-  

F. I: 	Internalidad instrumental 
F. II: 	Afectividad 
F. III: Poderosos del micro CONOSMDS 
F. rV: 	Fatalisro/suerte 
F. V: 	Poderosos del macro cosmos 

Rotación Várimax (Delta=0) 
Factores 

1 II III N V 

21 Los prablemas mundiales dependen de los po 
derosos .05 .15 .08 .05 .34 

29 Es difícil influir en los políticos .09 .04 -.01 .17 .64 

38 Mi país está dirigido por pocas personas - 
en el poder y lo que haga no car±ia nada .08 .02 .14 -.04 .68 

49 No tengo influencia en las decisiones so- 
bre el destino de mi país -.08 .04 .18 .02 .65 

54 Las guerras dependen de los gobiernos y na 
da puedo hacer al respecto .03 .15 .09 .04. .75 

----.. 

Como se puede observar, de los 60 reactivas, 43 cargaron sil 

nificativamente (en general con cargas iguales o superiores a 0.30) 

en uno u otro factor, y presentaron congruencia conceptual con los 

reactivas del mismo factor. Surgió, además, un nuevo factor, no -

previsto en el proyecto, que se denominó poderosos del macro cos—

mos, con lo que la dimensión de otros poderosos se queda dividida 

en dos dimensiones: poderosos del micro cosmos y poderosoS del ma 

cro cosmos. Los primeros se refieren a personas que tienen el po-

der, están más cercanas del individuo y controlan su vida. Entre 

tales personas se encuentran el jefe, el patrón, el dueño de la em 

presa, el padre y otras. Los poderosos del macro cosmos son perso 

nas que tienen el poder y que están más lejanas del sujeto. No -

obstante, su acción y su poder influencian la vida de uno. Se pue 

de nombrar, entre otros, los diputados, los políticos, el presiden 

te, los gobernantes de las naciones más poderosas. Esta dimensión 

mide, en un cierto sentido, la enajenación socio-política, o sea, 
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la experiencia que uno hace de marginalización ante las grandes - 

decisiones que se toman respecto al destino de la comunidad, el - 

pais y el mundo. Y por supuesto, estas decisiones afectan la vi-

da de los individuos. 

Con la finalidad de verificar la distribución de los sujetos 

para cada reactivo que cargó significativamente en uno u otro fac 

tor, se calculó la distribución de las frecuencias de respuestas. 

Se hicieron, a continuación, pruebas t de Student entre las me—

dias de los 226 sujetos que estaban arriba de la mediana y los --

227 que se encontraban abajo de la misma, para cada reactivo, con 

el objetivo de analizar su poder discriminativo. Se verificó, en 

efecto, que los mismos discriminaban satisfactoriamente(p= 0.001). 

Se calcularon, también, los indices de consistencia interna 

(alpha de Cronbach) de dichas subescalas y los resultados se pre-

sentan en la tabla 03. 

Tabla 03. Indices de consistencia interna de las subescalas de 
locus de control del estudio piloto. 

Subescalas No. de reactivos Alpha 

Internalidad instrumental 10 0.83 

Afectividad 10 0.79 

Poderosos del micro asnas 8 0.76 

Fatalismo/suerte 10 0.79 

Poderosos del mero OURDIG 5 0.68 

A partir de los resultados, se decidió agregar nuevos reac-

tivos para el estudio final, especialmente para el factor 5, que 

tenia sólo 5 reactivos. 
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5.3.2 ESTUDIO PILOTO 2. Identi4ieae,U5m de las dimer6ione4 
impohtantes del autoconcepto 

Sujetot 

Participaron en esta etapa del trabajo dos grupos de alumnos 

de la preparatoria, totalizando 55 sujetos y dos grupos de alumnos 

de la UNAN (de la Facultad de Filosofía y de la Facultad de Inge—

niería) con un total de 63 sujetos. En lo que se refiere al sexo, 

57 eran hombres y 61 eran mujeres. La muestra no fue seleccionada 

al azar. 

Tlenlea y Pmcedimiento 

La técnica utilizada para identificar las dimensiones impor 

tantos del autoconcepto fue la de "Brainstorming" o tormenta de -

ideas. Se pidió verbalmente, en el salón de clase, que los suje-

tos manifiestasen, a través de la palabra, los aspectos que consi 

doraban importantes cuando piensan en si mismos y de los cuales -

depende su felicidad y realización. Las sugerencias de los alum-

nos fueron escritas en el pizarrón, sin previa critica o análisis, 

realizándose a continuación, con los alumnos, una generalización 

de los aspectos sugeridos a algunas dimensiones fundamentales. 

Andtízi4 eztadatico 

El análisis realizado con la participación de los alumnos - 

fue el análisis de contenido. Sus contribuciones fueron analiza-

das en términos de redundancia, quiere decir, cuando diversas ••11 •1•1 •••• 

ideas o aspectos podrían ser reducidos a una (mica dimensión, evi 

tandose así, la repetición; en términos de discriminación, o sea, 

cuando una sugerencia era realmente distinta de otras ya hechas; 



la importancia de la dimensión apreciada se verificó por el cansen 

so del grupo; y, finalmente, se consideró el criterio de generali-

zación, es decir, casos a los que aspectos más específicos podrían 

ser representados por uno más general. 

Reállttado4 

A partir de los procedimientos anteriormente mencionados, se 

concluyó que 5 eran las dimensiones importantes en lo que se refie 

re al autoconcepto: la física, o consideraciones respecto al cuer-

po tales como atractividad, salud, habilidades y funcionamiento; -

la social, es decir, la percepción que uno tiene de sus interaccio 

nes y el grado de satisfacción o no satisfacción procedentes de --

las mismas; la dimensión emocional se refiere a los sentimientos y 

emociones que el individuo experimenta en el día-a-día, como conse 

cuencia de sus éxitos o fracasos, interacciones sociales y consecu 

ojón de los objetivos vitales; la ocupacional hace mención al fun-

cionamiento del individuo en su trabajo, ocupación o profesión y -

abarca tanto la situación del estudiante como del trabajador, fun-

cionario, profesionista, etc.; y, finalmente, la dimensión ética, 

o sea, el aspecto de congruencia o no congruencia con los valores 

personales y que son, en general, un reflejo de los valores cultu-

rales más amplios o de grupos particulares en una dada cultura. 
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5.3.3 ESTUDIO PILOTO 3. 8dáqueda de /04 adjetívo4 adecua- ,. doá pa/tu de.schaík y evatuak el índívíduo en .La4 dí- 
menhíone4 pitopueátaá del autoeoncepto. 

91. 

Sujetoá 

Participaron. del estudio 358 sujetos seleccionados de forma 

no aleatoria: 300 eran alumnos de diversas carreras dula UNAM y 

58 eran de la Preparatoria No. 6. La especificación de la mues—

tra se encuentra en la tabla 04. 

Tabla 04. Sujetos del estudio piloto 3 

Sexo Carrera o nivel de esoolarldad metal 

Medicina Letras Eta:. Ped-Fil. Ingan. Ciencias Prepar. 
--k 1klit. r 

HoMbres 24 12 33 11 57 32 25 194 

Mujeres 24 37 10 26  7 27 33 164 

ibtal 48 49 43 
1., 

37 64 r  59 58 358 

Ináthumento 

Se aplicó un cuestionario en el cual los sujetos deberían -

escribir todos los adjetivos con valencia positiva o negativa que 

se les ocurrieron para describir los más diferentes tipos de per-

sonas, considerando las dimensiones propuestas: física, social, 

emocional, ética y ocupacional. Los datos relativos a sexo, ca-

rrera o nivel de escolaridad y edad fueron solicitados. 

Phocedímíento 

El instrumento fue aplicado en el salón de clase. Además -

de las instrucciones generales sobre como contestar el cuestiona-

rio, se les dijo que se trataba de un estudio para construir una 

0.1 
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escala multidimensicnal de autoconcepto y que se utilizaría la --

técnica del diferencial semntico, razón por la cual se buscaba 

en la población. los adjetivos adecuados. Se les dijo, también, 

que su contribución era muy importante y que se esperaba una cola 

:oración valiosa. 

Rezuitado,s 

Se obtuvo una gran cantidad de adjetivos para describir y - 

evaluar el individuo en cada una de las dimensiones propuestas, -

lo que permitió hacer una selección de los mismos de acuerdo a la 

frecuencia con que fueron sugeridos. En las tablas 05 y 06 se 

presentan los resultados. 

Se observa que el número de adjetivos seleccionados para ca 

da dimensión varió entre 35 y 44, ya que para las dimensiones emo 

cional y social el numero de sugerencias fue muy grande. Se obser 

va, además, que algunos adjetivos sugeridos para la dimensión físi 

ca no fueron incluidos por ser meramente descriptivos del color de 

la piel, como blanco, guero, moreno, negro, rubio y también la ca-

racterística "ictérico" nombrada únicamente por los alumnos de me-

dicina. 

En la dimensión emocional no fueron incluidos los adjetivos 

neuróticos, sugerido por 14 sujetos (frecuencia de mención = fm), 

por ser considerado muy extremo, la característica orgulloso - --

(fm = 14) por tener muchos sentidos, desde el positivo, después -

de un éxito hasta el negativo cuando es una característica perma-

nente, y la palabra emotivo (fm = 11) por ser de sentido amplio y 



Dimensión 
Física F 

alto 272 
delgado 216 
bajo 162 
gordo 150 
feo 136 
guapo 112 
flaco 89 
bonito 72 
chaparro 65 
fuerte 58 
atractivo 58 
robUsto 51 
obeso 51 
débil 36 
hermoso 30 
esbelto 27 
fornido 23 
atlético 18 
grueso 17 
joven 16 
bueno 16 
sucio 16 
limpio 15 
viejo 14 
sano 14 
enfermo 12 
bien parecido 12 
horrible 12 
ágil 10 
deforme 10 
agradable 9 
elegante 9 
bien formado 7 
chico 7 
sensual 7 

Dimensión 
Emocional 

Dimensión 
Social 

alegre 230 amable 107 
triste 193 sociable 83 
sentimental 53 amigable 71 
agresivo 53 tímido 70 
amoroso 52 introvertido 70 
sensible 51 simpático 68 
melancólico 50 extrovertido 65 
deprimido 48 amistoso 44 
cariñoso 47 comunicativo 41 
feliz 46 atento 31 
enojado 44 alegre 30 
romántico 43 hipócrita 26 
tímido 36 educado 26 
nervioso 34 desagradable 24 
enojón 31 antipático 24 
tranquilo 30 egoísta 20 
tierno 29 grosero 19 
sincero 28 callado 19 
odioso 26 sincero 17 
contento 25 tratable 17 
optimista 24 cortés 16 
agradable 23 respetuoso 15 
apasionado 21 desenvuelto 15 
temperamental 20 agresivo 15 
miedoso 18 antisocial 15 
amable 18 hablador 14 
voluble 18 mentiroso 14 
aburrido 17 comprensivo 14 
pasivo 17 apático 14 
pesimista 17 solitario 13 
frustrado 15 social 13 
amargado 15 reservado 12 
preocupado 15 sencillo 12 
impulsivo 14 voluble 11 
celoso 14 retraído 11 
angustiado 13 cordial 10 
apático 13 abierto 10 
frío 13 conflictivo 8 
fuerte 12 expresivo 7 
sereno 11 
rencoroso 10 
bondadoso 10 
estable 9 
ansioso 7 

1 

Tabla 0. Adjetivos sugpril):i pata describir y evaluar las 
dimow,ioues fft:;ica, emocional y social del autoconcepto 
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Tabla 06. Adjetivos sugeridos para descri 
bir y evaluar las dimensiones 
ocupacional 	y ética del auto- 
concepto 

Dimensión 
ocupacional 

F  Dimensión 
ética F 

trabajador 122 honesto 94 
flojo 115 honrado 71 
activo 105 bueno 59 
responsable 97 corrupto 58 
inteligente 74 responsable 56 
capaz 63 malo 53 
puntual 58 religioso 47 
irresponsable 55 hipócrita 41 
hábil 50 deshonesto 31 
eficiente 44 inmoral 31 
cumplido 39 justo 29 
estudioso 35 amable 28 
emprendedor 35 sincero 28 
dinámico 32 respetuoso 27 
pasivo 31 mentiroso 27 
inepto 26 liberal 26 
lento 25 recto 26 
perezoso 24 irresponsable 24 
dedicado 23 bondadoso 18 
incapaz 19 conservador 18 
rápido 19 educado 	. 17 
eficaz 19 amoral 16 
incumplido 18 decente 16 
impuntual 18 íntegro 16 
audaz 18 falso 15 
sagaz 16 cumplido 15 
apto 16 transa 15 
torpe 16 traidor 14 
tenaz 14 leal 13 
mediocre 13 grosero 13 
competente 12 injusto 10 
inetil 12 tradicional 10 
Ineficiente 11 confiable 10 
:orrupto 10 egoísta 9 
iolgazán 10 prejuicios° 9 
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genérico. 

En la dimensión social no fueron agregados las característi 

cas serio, (fm = 14), por ser de sentido múltiple, uraño (fm = 13), 

por ser un modismo y por ser indicado apenas por pocos grupos, 

sangrón (fm = 13) por la misma razón, caballero (fm = 8) por ser 

un adjetivo adecuado únicamente para hombres y platicador (fm = 8) 

por hallarse representado por la característica hablador (fm = 14). 

En lo que se refiere a la dimensión ocupacional todos los - 

adjetivos sugeridos no presentaron problemas de significado ambi-

guo, no eran modismos ni exclusivos de un único sexo. 

En la dimensión ética se decidió eliminar el adjetivo reli-

gioso (fm = 47) por razones semántica y conceptuales; aunque to-

da religión implique una moral, la ética no incluye necesariamen 

te la religión. Se procuró así evitar que la palabra religioso -

introdujera ruido en la dimensión ética. 

5.3.4 ESTUDIO PILOTO 4. Edsqueda de Loa adjetívo.s antóní 
mas e ídentigícación de Zna vaeeneiaz de /o4 adjea 
vas ambiguos 

Sujetas 

La muestra seleccionada de manera no aleatoria se encuentra 

especificada en la tabla 07. 

1114txumento 

En el cuestionario aplicado (anexo 1), se solicitó a los su 

jetos los antónimos de 55 adjetivos, de los cuales se tenía duda. 

En algunos pocos casos se conocía el antónimo desde un punto de 
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Tabla 07. Sujetos del estudio piloto 4 

Sexo Carrera. o nivel de escolaridad Total 

Medicina Letras Ingen. Derecho Econom. Prepar. 

Hombres 8 9 44 35 16 26 138 

Mujeres 4 24 4 32 23 26 113 

Total 12 33 48 67 39 52 251 

vista linguístico (v.g. simpático, pasivo), pero se deseaba verifi 

car si tal antónimo correspondería al lenguaje común. 

Se solicitó, además, la valencia de 23 adjetivos respecto de 

los cuales se dudaba si representarían una característica positiva, 

negativa o neutra. 

Se pidieron el antónimo y las valencias de forma alternada -

para evitar el cansancio y la monotonía en la realización de la ta 

rea. 

Ptecedímiento 

Se comunicó a los sujetos que se trataba de una investiga—

ción del Departamento de Psicología Social de la División de Estu-

dios de Posgrado con el objetivo de construir instrumentos de madi 

das psicológicas adecuadas para la cultura mexicana, razón por la 

cual se solicitaba su ayuda y mucho se les agradecía..  

Reáuttado4 

Los resultados se encuentran en la tabla 08. Se calculó la 

X
2 
para verificar la diferencia entre el adjetivo antónimo más --

nombrado y el que lo seguía, para todos los casos, y se obtuvie-- 
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ron diferencias significativas (p M 0.001) para los adjetivos que 

se encuentran en la tabla 08. Procedimiento idéntico se hizo pa 

ra la valencia del adjetivo. 

Tabla 08. Adjetivos antónimos sugeridos a partir de los 
adjetivos de referencia 

Adjetivos de 
referencia 

Antónimos Adjetivos 
de referencia 

Antónimos 

Atractivo feo honesto deshonesto 
sociable insociable amable grosero 
inmoral moral sincero mentiroso 
egoísta compartido trabajador flojo 
tímido extrovertido responsable irresponsable 
recto corrupto pasivo activo 
voluble estable perezoso trabajador 
bondadoso egoísta alto bajo 
traidor leal hábil torpe 
estudioso flojo hipócrita sincero 
mentiroso sincero flojo trabajador 
enojón alegre apático simpático 
deprimido alegre nervioso tranquilo 
dinámico pasivo activo pasivo 
falso verdadero simpático antipático 
educado grosero contento triste 
tratable intratable cumplido incumplido 
respetuoso irrespetuoso comunicativo 

tranquilo 
callado 
nervioso 

Algunas observaciones se pueden hacer respecto a los resulta 

dos de la tabla 08: 

1. Los resultados más confiables se verifican 

cuando se observa la reversibilidad o reciprocidad para 

un dado par de adjetivos bipolares, como es el caso de mentiroso-

sincero, trabajador-flojo, nervioso-tranquilo. Si se ofrece a los 

sujetos el adjetivo mentiroso, el antónimo sugerido es sincero; si 

el propuesto es sincero, el antónimo ofrecido es mentiroso,-lo que 

pasó también con trabajador- flojo y nervioso-tranquilo. 



2, Algunos adjetivos son portadores de una riqueza semánti 

ca muy grande, lo que les permite servir de antónimos para más de 

un vocablo, como es el caso de grosero (antónimo de educado y de 

amable) , alegre (propuesto como contrario de enojón y deprimido), 

flojo (antónimo de trabajador y de estudioso) y egoista (contra--

rio de compartido y de bondadoso). 

3. Un resultado no esperado fue que para el adjetivo apáti 

co se haya sugerido como antónimo la palabra simpático, posible--

mente por razones de percepción social, o sea¡ el apático es per- 

cebido en las relaciones sociales como un antipático, dado el ca-

rafter afiliativo del mexicano. Empero, si se propone la caracte 

rfstica simpático el contrario sugerido es antipático. 

4. Diversos adjetivos no se presentan en la tabla 08 por--

que el antónimo sugerido no alcanzó significancia estatfstica, en 

un total. de 13 casos. 

Las observaciones anteriormente hechas evidenciaron que la 

frecuencia de mención no es un criterio absoluto para la elección 

de los adjetivos antónimos, razón por la cual se decidió buscar un 

criterio alternativo, o sea, las correlaciones negativas signifi-

cativas más altas entre los adjetivos propuestos, en una situación 

de autoevaluación. 

En lo que se refiere a las valencias de los adjetivos pro--

puestos, todas fueron definidas con excepción del adjetivo tempo-

rarental que no alcanzó significancia estatIstica. La tabla 09 -

presenta un resumen de los resultados. 
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Tabla 09. Valencia de los adjetivos propuestos 

Adjetivos 
Valencia 

- 

----- 
Valencia 

Posit. Negat. Neutra 
_. 

Adjetivos 
Posit. Negat. Neutra 

gordo 

sentimental 

liberal 

introvertido 

bajo 

oonserrador 

chico 

alto 

extrovertido 

viejo 
J 

I 
x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

voluble 

apasicnado 

romántico 

apático 

delgado 

chaparro 

egoísta 

rápido 

grande 

lento 

x 

x 

X 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

- 

Los resultados compruebe la teoría áe que la mayoría de los 

adjetivos tienen una dimensión evaluativa y que a esta se asocia 

una emoción de satisfacción o insatisfacción por un proceso de - 

aprendizaje cultural. Cuando se dice al niño "iQué rápido hiciste 

la tarea, que inteligente eres!", los adjetivos rápido e inteligen 

te van acompañados de una sonrisa de aprobación, de una mirada de 

admiración o, entonces, de un gesto de cariño, que se asocian en -

la experiencia personal del individuo. - En el caso de "iQué egoís 

ta eres!", la palabra egoísta iría acompañada de una mirada de de-

saprobación, lo que significaría una regañada. 

Diversos adjetivos fueron considerados neutros en cuanto a - 

su valencia: los que se relacionan a estatura y también viajo. Po 

siblemente tales resultados serían diferentes en los Estados Uni-

dos, en donde la mayoría de la población es de estatura alta. En 

cuanto a viejo, podría, también, ser considerado de valencia posi- 
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tiva ya que on la cultura mexicana el viejo merece respeto por ser 

viejo (Diaz-Guerrero, 1982). En todo caso, no es negativo en un 

país en donde la mayoría está constituida por jóvenes y los encues 

Lados eran todos jóvenes. 

Liberal es considerado positivo y conservador también lo es, 

lo que demuestra el carácter dialéctico del mexicano. Es necesa—

rio conservar el amor a la familia, el respeto por los padres y --

otros valores culturales y al mismo tiempo ser liberal en lo que -

se refiere al comportamiento personal y de los demás en las situa-

ciones nuevas y delante de valores no establecidos culturalmente. 

Los demás adjetivos tuvieron sus valencias determinadas den-

tro de lo esperado y situados en el contexto de la cultura mexica-

na, no necesitando, por eso, comentarios especiales. 

5.3.5 ESTUDIO PILOTO 5. Ba4queda de 1oz adietívo¿ autóni 
moá a tkatr14 de taz eotxetacíonea negativaz de Los 
mizmoz en una zituacan de autoevatuaeión. 

Sujeto4 

La muestra de tipo no probabilistico estuvo constituida de 

alumnos de la UNAM y de la Preparatoria No. 6 (Ver tabla No. 10). 

Dusthumento4 

Se aplicó un cuestionario compuesto por 120 adjetivos sobre 

características que podrían ser utilizadas en la autoevaluación - 

(Anexo 2). Los adjetivos que se utilizaron resultaron de los estu 

dios pilotos 3 y 4. El individuo se evaluaba en cada adjetivo a -

través de una escala de tipo Likert que variaba desde totalmente -- 
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Tabla 10. Sujetos del estudio floto 5. 

Sexo 
Carrera o nivel de escolaridad 

Total 
Ped.ril. Ciencias Ingen. Prepar. 

Hombres 12 

4 

26 

-- 

43 24 105 

Mujeres 41 37 6 28 112 

Total 53 63 49 52 217 

de acuerdo (1) hasta totalmente en desacuerdo (5). Se tuvo la pre 

visión de que aproximadamente la mitad de los adjetivos fueran an-

tónimos de la otra mitad, poniéndose, conforme al caso, más de un 

posible antónimo para un dado adjetivo conforme indicaron los es-

tudios piloto anteriores. Se solicitaron, también, datos relati-

vos a sexo, escolaridad o carrera, edad y ocupación. 

Pureedimiento 

El cuestionario fue aplicado en el salón de clase y se les - 

dijo que se trataba de un estudio para construir una escala de me-

dida psicológica, razón por la cual su contribución era muy impor-

tante. 

Restatado.5 

Se calcularon correlaciones producto momento de Pearson para 

las características pertenecientes a una misma dimensión. Hubo -- 

casos en que una dada característica fue 	incluida en más de una 

dimensión, dada sus posibilidades semánticas, como por ejemplo tí-

mido que fue incluido tanto en el área emocional como en la social, 

lento y rápido en las áreas física y ocupacional y otros casos mas. 
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Dado que el propósito del presente estudio era buscar los adjeti-

vos antónimos a través de las correlaciones negativas significa-

tivas más altas, hubo casos en que no se consideró la correlación 

negativa más alta como criterio absoluto, ya que el adjetivo no lle-

naba los requisitos semánticas de antónimo y por eso no fue considerado - - 

(v.g. , la correlación negativa más alta de generoso fue con calla-

do, de malo con responsable). Aunque tal información sea valiosa 

y pudiera suscitar un estudio aparte, no fue el propósito de la - 

presente investigación. En estos casos se buscó no sólo el crite 

rio emptrico (correlación), sino taMbién el semántico, buscándose 

una correlación más baja pero congruente con el objetivo linguls-

tico. Se aprovechó la oportunidad para verificar los sinónimos -

con correlaciones positivas más altas con un dado adjetivo. En - 

las tablas 11 a 15, se reportan los resultados después de una se-

lección: se decidió proporcionar un mínimo de una correlación ne 

gativa y un máximo de tres, para cada caso, criterio también se—

guido en las correlaciones positivas, ya que seria muy fastidioso 

proporcionar toda la información. 
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Tabla 11. Adjetivos anbánimos y sinénimos encontrados a través de correlacio-
nes negativas y positivas con los adjetivos de referencia. 
Dimensidn ffsica 

Adjetivos de 
Beferencia  Adjetivos antónimos y corr. Adjetivos sindn. y correl. 

Bueno 
Malo 
joven 

viejo 
enfermo 
sano 

fuerte 
débil 

robusto 

flaco 

gordo 
delgado 

obeso 
sucio 

limpio 
grande 

chico 
alto 

chaparro 
bonito 

feo 
guapo 

.atractivo 

repulsivo 

agradable 

desagradable 
ágil 

rápido  

malo -.22 
sano -.41, bueno -.22 
viejo -.42 

joven -.42 

sano -.23 

malo -.41, enfermo -.23 
débil -.33 

fuerte -.33 
flaco -.33 

gordo -.50 

delgado -.52, flaco -.50 

gordo -.52, obeso -.44 
dPlgado -.44, flaco -.35 
limpio -.37 

sucio -.37 

chico -.42 
grande -.42 

chaparro -.48 

alto -.49 

feo -.50 
bonito -.50, atractivo -.43  
feo -.41 

feo -.43, repulsivo -.12 

agradable -.32, atractivo -.12 
desagradable -.37 

agradable -.37 
lento -.32 

lento -.46  

agradable .18 
desagradable 

sano .22 
débil .27 

débil .11 

fuerte .23 
sano .23 

enfermo .11 
fuerte .21 

delgado .76 
obeso .60 

flaco .76 

gordo .60 
malo .36, feo 
agradable .31 
alto .38 

chaparro .40 

grande .38 

chico .40 

guapo .54 

desagradable . 

atractivo .72, 

guapo .72 

desagradable . 
guapo .34 

repulsivo .42, 

rápido .55 

ágil .55 

feo .36 

.18 

39, repulsivo .33 

bonito .54 

42, feo .33 

feo .39 

.44, 

Probabilidades: r = .11, p = .05; r = .15, p = .01; r = 20, p = .001 
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Tabla 12. Adjetivos antenimos y sinInimos encontrados a través de correlz‘rio-
nes negativas y positivas con los adjetivos de refermcia. 
Dimensien en:Dei:mal 

Adjetivos de 
Referencia  Adjetivos antevimos y corr. Adjetivos sillón. y correl. 

sereno 
tranquilo 
nervioso 
cariñoso 
agresivo 
optimista 
pesimista 
alegre 
triste 

feliz 

infeliz 
amoroso 

odioso 
tierno 
contento 
melancólico 
fuerte 
débil 
tímidp 
audaz 
deprimido 
sensible 
insensible 
frío' 

apático 
romántica 

enojen 

ProbabilicbdPs:  

agresivo -.24, nervioso -.15 
agresivo -.29, nervioso -.15 
tranquilo -.15, sereno -.15 
frío -.36 
tranquilo -.29, sereno -.24 
pesimista -.36, deprimido -.36 
optimista -.36 
triste -.35 

feliz -.47, contento -.40, ale 
gre -.35 
triste -.47, deprimido -.38, - 
infeliz -.34 
feliz -.34 
apático -.34, insensible -.33, 
odioso -.24 
amoroso -.24 
frío -.27, odioso -.21 
triste -.39, deprimido -.28 
feliz -.16, optimista -.11 
débil -.33 

audaz -.34, fuerte -.33 
audaz -.08 
débil -.34 
feliz -.38, contento -.27 
insensible -.44 	' 
sensible -.44, amoroso -.33 
cariñoso -.36, amoroso -.31, 
tierno -.27 
amoroso -.34 
frío -.32, apático -.22 

optimista -.24, contento -.19 

r = .11, 

tranquilo .54 
sereno .54 
deprimido .22, tímido .21 
amoroso .53 
enojen .31 
feliz .44 
odioso .45, deprimido .40 
feliz .52, contento .51 

deprimido .62 

contento .54, alegre .52 
triste .24 
romántico .53, cariñoso .53 

enojen .25 
romántico .49, cariñoso .44 
feliz .54, alegre .51 
pesimista .36, deprimido .29 
audaz .31 
tímido .23 
débil .23 
fuerte .31 
triste .62 

tierno .36, amoroso .29 
frío .37, apático .25 

insensible .37 
frío .30, insensible .25 
amoroso .53, tierno .49, cari- 
ñoso .34 
agresivo .31, odioso .25 

p = .05; r = .15, p = .01; r = .20, p = .001 
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Tabla 11. Adjetivo2 ant6nims y sinUlnos mamtrados a travkls de correlacio-
nes negativas y positivas con los .adjetivos de referencia. 
DI1tmistr5n social 

AdTalvos ae 
Refealnu:ia 

1 	 

generoso 

ecptsta 

amigable 

amistoso 

agresivo 

anuble 

grosero 

atento 

sociable 

antisocial 

desatento 

agradable 

educado 

desagradable 

respetuoso 

irrespetuoso 

sinpátíco 

antipático 

tímido 

desenvuelto 

audaz 

alegre 

triste 

comunicativo 

callado 

Piljet hos ant6nines / corr. 

egoísta -.07 

amistoso -.48, amable -.42 

antisocial -.46, egoísta -.30 

egoísta -.48, grosero -.30 

sociable -.32, amistoso -.29 

grosero -.32, desatento -.26 

amable -.32, amistoso -.30, so-
cial -.30 

desatento -.28, egotsta -.24 

antisocial -.49, egoísta -.41, 
tímido -.37 

sociable -.49, amigable -.46 

amistoso -.31, atento -.28 

desagradable -.37 

desatento -.24, irrespetuoso 
-.24 

agradable -.37 

irrespetuoso -.46, antipático --
-.33, antisocial -.31 

respetuoso -.46, amable -.47 

desagradable -.29, antisocial --
-.27, antipático -.20 

respetuoso -.33, agradable -.22, 
simpático -.20 

extrovertido -.45, sociable -.36 
desenvuelto -.30 

antisocial -.34, callado -.33, -
tímido -.30 

callado -.18, tímido -.08 

triste -.35, introvertido -.30 

alegre -.35, extrovertido -.26 

introvertido -.38, tímido -.28, 
callado -.22 

extrovertido -.40, desenvuelto -
-.33, comunicativo -.22  

Adjetivos sintlnimos y oorr. 

amable .15, amistoso .13 

grosero .38, antisocial .27 

sociable .60, amistoso .55 

sociable .70, amigable .55 

grosero .25 

educado .54, atento .51 

irrespetuoso .54, agresivo .25 

amable .51, amigable .33 

amistoso .70, amigable .60 

introvertido .34, callado .35 

antisocial .32, grosero .25 

simpático .61, amable .46 

amable .54, atento .46 

grosero .51, egoísta .42 

amistoso .51, amable .36 

grosero .54, egoísta .45 

agradable .61, sociable .57 

desagradable .35, desatento --
.34 

introvertido .39, callado .42 

comunicativo .51, extrovertido 
.40, sociable .35 

desenvuelto .35 

comunicativo .51 

introvertido .36 

desenvuelto .51, sociable .46, 
extrovertido .40 

introvertido .44, tímido .42 



Adjetivos de 
Deferencia Adjetivos antónimos y corr. Adjetivos sindninos y corr. 

• 

extrovertid3 

introvertido 

hipócrita 

sincero 

introvertido -.55, 
callado -.40 
extrovertido -.55, 
-.38 
sincero -.26 

hipócrita -.26 

carunicativo .40, desenvuelto 
.40 

callado .44, tímido .39 

egoísta .21 

amistoso .31 

tímido -.45 - 

crounic.ativo 

67. 

Tabla 13. (oontinvocidn) 

Probabiliamps: r = .11, p = .05; r = .15, p = .01; r = .20, p = .001 
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Tabla .1.4. Adjetivx; afit6ninus y tilii-16ninias encontrados a trav6s de aprrelocio- 
nes negativas y positivas can los adjetivos de. referencia. 
Dinens ián ocupacional. 

Adjetivos de 
Ileferencia  Adjetivos ant6ninos y correl. Adjetivos sinónimos y corr. 

capaz 

incapaz 

eficiente 

ineficiente 

apto 

inepto 

hábil 

torpe 

inteligente 

tonto 

cumplido 

inctnmplicla  

trabajador 

flojo 

responsable 

irresponsab. 

puntual 

impuntual 

euvrendedor 

apático 

pasiva 

dinámico 

activo 

perezoso  

incapaz -.37 

capaz -.37, apto -.37 

ineficiente -.35, inepto -.32 

eficiente -.35, activo -.34 

inepto -.46, incapaz -.37 

apto -.46, hábil -.38, intelig. 
-.51 

inepto -.38, ineficiente -.31 

hábil -.19, apto -.19 

inepto -.51, incapaz -.23, tonto 
-.14 

capaz -.41, apto -.30 

incumplido -.37, irresponsable -
-.37, perezoso -.29 

responsable -.45, cunplido -.37 

incumplida -.29, flojo -.24 

responsable -.46, trabajad. -.24 

flojo -.46, incumplido -.45, - -
irresponsable -.35 

cumplido -.37, responsable 

impuntual -.45, incumplido -.24 

puntual -.45, responsable -.25 

inepto -.29, ineficiente -.28 

cumplido -.33, dinámico -.26 

activo -.17, emprendedor -.17 

apático -.26 

lento -.36, pasivo -.17 

cumpMido -.29, estudioso -.28  

apto .48, eficiente .44 

tonto .52, inepto .45, ínefi-• 
ciente .42 

emprendedor .56, activo .56, - 
hábil .54 

inepto .57, incapaz .42, lento 
.57 

hábil .55 intelig. .51, capaz 
.48 

ineficiente .57, incapaz .45 

apto .55, eficiente .54, inteL 
.43 

ineficiente .39, inepto .39 

apto .51, hábil .43 

incapaz .52, torpe .34 

trabajador .34, responsable -- 
.30 

flojo .52, irresponsable .43 

responsable .45, dinámico .42 

incumplido .52, perezoso .44 

trahajacbr .45, cumplido .30 

incumplido .43, perezoso .33 

trabajador .24 

flojo .37, incumplido .35 

eficiente .56, activo .54 

perezoso .35, ineficiente .35 

apático .16 

rápido .56, activa .42 

eficiente .56, activo .54, di-
námico .42 

flojo .44, incumplido .37 



Adjetivos de 
lüferencia Adjetivos antánims y correl. Adjetivos sinónimos y oorr. 

estudio.̀. 

loito 

rápido 

incunplído -.32, perezoso -.28 

rápido -.46, dinámico -.30 

lento -.46, incunulido -.40 

inteligente .46, cumplido .29 

ineficiente .57, inepto .55 

dinámico .56, activo .46 

9. 

Tabla 14. (aantinuaji6n) 

Probabilidades: r=.11, p = .05; r = .15, p = .01; r = .20, p = .001 
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Tabla 15. Adjetivos antónimos y sinónimos encontrados a través de correlacio-
nes negativas y positivas con los adjetivos de referencia. 
Dimisión ética 

Adjetivos de 
Referencia 

'corrupto -.24, mulo -.22 
decente -.37, bondadoso 	25, .11.111••• 

bueno -.22 
indecente -.37, malo -.37 
decente -.37, recto -.34 
inmoral -.38, malo -.28 
moral -.38, decente -.35 
irrespetuoso -.46, indo n. -.34 
respetuoso -.46, decente -.40 
corrupto -.38, indecente -.33 
cumplido -.28, íntegro -.25 
injusto -.38, corrupto -.26 
justo -.38, íntegro -.24 
falso -.44, corrupto -.40, desho 
nesto -.37 

honesto -.37 
deshonrado -.47, falso -.39 
honrado -.47, responsable -.44 
deshonrado -.31, corrupto -.27 
honesto -.41, recto -.38 
incumplido -.37, irrespons. -.37 
responsable -.45, cumplido -.37 
mentiroso -.19, falso -.19 
honesto -.44, franco -.37, sine 
ro -.32 
honesto -.31, sincero -.26 
falso -.32, hipócrita -.26 
falso -.37, hipócrita -.30 
bondadoso -.18, generoso -.07 
cruel -.11, egoísta -.07 
malo -.25, egoísta -.18 
bueno -.214  generoso -.11  

bondadoso .39, honesto .38 
inctuplido .46 

moral .46, recto .44 
inmoral .48, corrupto .40 
decente .46, bueno .32 
indecente .48 
decente .40, bueno .31 
deshonrado .51, indecente .36 
decente .44, honesto '.34 
deshonrado .44, indecente .37 
honesto .41, integro .30 
corrupto .37 
honrado .50, Integro .45 

inmoral .38, deshonrado .37 
íntegro .57, honesto .50 
deshonesto .37 
honrado .57, honesto .45 
indecente .40, inmoral .34 
honesto .37 
irnasponsible .43 
recto .39 
hipócrita .56 

falso .56 
honesto .50, franco .46 
sincero .46, honesto .46 
malo .40, cruel .38 
bondadoso .37, bueno .34 
bueno .39, generoso .37 
egoísta .38, malo .19 

bUelX) 

nulo 

decente 
indecente 
moral 
inmoral 
respetuoso 
irrespetuoso 
recto 
chueco 
justo 
injusto 
honesto 

deshonesto 
honrado 
deshonrado 
íntegro 
corrupto 
cumplido 
incumplido 
veraz 
falso 

hipócrita 
sincero 
franco 
egoísta 
T_neroso 
bondadoso 
cruel 



	• • • • I • • • • • • • 1•• n • 	 " .1. I 

Adjetivas do 
Referencia Adjetivos anónimos y cur rel. 	kijetivos sinóniros y correl.. 

u 	 • ••• • u I I « • 

Wspongable incunplido -.45, írrespons. -.35 

irresponsab. cumplido -.37, reswnsab. -.35 

mentiroso 	sincero -.20, veraz -.19 

.1 • • • • • • 	• 

honrado .47 • 	ideo .30 

incumplido .43, clesilonraclo .33 

falso .21 
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Tabla 15. 	(os.ltinua.:14511) 

Probabilidades: r ,--, .11, p = .05; r = .15, p = .01; r = .20, p = .001 

5.3.6 ESTUDIO PILOTO 6, Apeicación pieoto de/ cueátíonahio 
paha mediit autoconcepto 

Sujet04 

Los participantes en este estudio no fueron seleccionados 

al azar: 418 eran estudiantes de diversas carreras de la UNAN, 

45 eran de la preparatoria, 80 eran novios que llevaban un curso 

premarital en el Centro Universitario Cultural (CUC) y 53 eran -

personas casadas que dirigían los cursos de preparación para el -

matrimonio en la zona sur de la ciudad de México y que se reunían 

en el CUC. La Tabla 16 específica la muestra. 

Tabla 16, Sujetos del estudio piloto 6 

Sexo 
Estudiantes 

Hist. 
--Nov. Cas. Total 

Prepa. Der. Ing. Econ. Med. Ped. Bibl. 

Hombres 20 54 83 17 33 7 12 10 41 25 302 

Mujeres 25 19 4 4 31 89 32 23 39 28 294 

Tótal 45 73 87 21 64 96 44 33 80 53 596 

3 sujetos no especificaron su sexo. 
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ItuthumentO 

El cuestionario aplicado resultó de los estudios pilotos 2, 

3, 4 y 5 y se constituyó de 54 pares de adjetivos en los cuales -

uno era el antónimo del otro y se referían a las diversas dimensio 

nes propuestas: física, social, emocional, ocupacional y ética. 

La técnica utilizada fue la del diferencial semántico, con siete 

intervalos entre los adjetivos bipolares. Las escalas (en la téc 

nica del diferencial semántico cada par de adjetivos bipolares y 

sus respectivos intervalos constituyen una escala) estaban mezcla-

das en forma aleatoria tanto en lo que se refería a las dimensio-

nes del autoconcepto como en lo concerniente a la direccionalidad 

de los adjetivos, es decir, el extremo positivo y el negativo es-

taban tanto en el lado derecho como en el izquierdo. El concepto 

evaluado fue el "yo" y las escalas bipolares eran precedidas por 

la expresión "yo soy". Díaz-Guerrero y Salas (1975) presentan --

instrucciones precisas y claras de cómo utilizar el diferencial -

semántico en el idioma español. 

Se advierte, además, que algunos adjetivos se encontraban -

en más de un par de adjetivos porque se pretendía probar cual se-

ría la mejor escala o el mejor par para dichos adjetivos. 

Instrucciones escritas incluyendo ejemplo orientaban a los 

sujetos sobre cómo contestar el instrumento. Las instrucciones -

contenían, también, una petición de sinceridad por parte de los -

sujetos al contestar el instrumento y se les solicitaba, además, 

los datos relativos a sexo, carrera o escolaridad y edad (ver --

anexo 3). 
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PAocedimíento 

El cuestionario fue aplicado en el salón de clase en el caso 

de los alumnos y en los salones del CUC cuando se trató de los no-

vios que se preparaban para el matrimonio o de parejas que adminis 

traban los cursos de preparación. Además de las instrucciones es-

critas se dijo a los sujetos que se trataba de un estudio para va-

lidar instrumento de medida psicológica para la cultura mexicana y 

que su contribución era muy importante. 

Res catados 

Los datos obtenidos fueron sometidos a análisis factorial - 

con rotación "varimax" y "oblicua" con el objetivo de verificar -

la validez de construcción del instrumento. El análisis factorial 

indicó 13 factores con valores propios superiores a uno y que ex-

plicaban 58.6% de la varianza total. Los 8 primeros factores ex-

plicaron 48% de la varianza y fueron conceptualmente congruentes, 

razón por la cual fueron elegidos. 

En el factor 1 de la matriz de los factores principales car-

garon 46 reactivas de los 54 con pesos factoriales superiores a -

0.30 y 4 más con pesos iguales o superiores a 0.20, lo que indica 

que el instrumento está midiendo un constructo global, el autocon 

cepto. 

La rotación oblicua indicó algunas correlaciones moderadas 

entre factores (0.10, 0.12, 0.13, 0.15, 0.16 y la mayor 0.25), erg 

pero se decidió elegir la rotación varimax por presentar estructu 

ras conceptuales más claras. 
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La matriz rotada fue también analizada y los resultados se 

presentan en la tabla 17, de la cual fueron exciuídos 9 reactivos 

por bajos pesos factoriales, Se reportan los pares de adjetivos 

con cargas iguales o superiores a 0,30 y conceptualmente congruen 

tes en•el factor elegido. 

Se pueden hacer diversos comentarios respecto de los resul-

tados; 

1, No hay una dimensión física. Esto se entiende en la me-

dida en que se analiza el contenido de los adjetivos bipolares que 

constituirían la escala física del autoconcepto. Son: joven-vie-

jo, fuerte-débil, atractivo-feo, sucio-limpio, chico-grande, gor-

do-delgado,nulo-sano, alto-bajo, lento-rápido. Como se puede veri 

Picar, diversos eran los aspectos que la escala física pretenderla 

evaluar: etapas del desarrollo (joven-viejo), fuerza o potencia -

(fuerte-débil, chico-grande), atractividad (atractivo-feo), higie-

ne (sucio-limpio), apariencia (gordo-delgado, alto-bajo), salud --

(malo-sano) y actividad (lento-rápido). El sentido común y la expe 

riencia dicen que el potente (fuerte) no se asocia necesariamente 

con atractividad, limpieza, determinada apariencia y rapidez: el - 

fuerte. puede ser feo, bajo, sucio y lento. Raciocinio semejante 

se podría 'hacer con los demás adjetivos bipolares, es decir, la --

técnica del diferencial semántico no permite evaluar los diversos 

aspectos de la dimensión física del autoconcepto. La técnica per-

mitiría, por ejemplo, construir una escala que midiera el aspecto 

de atractividad o de salud o de limpieza, pero no de las tres, si-

multáneamente, como los resultados lo comprobaron. El objetivo de 

construir una escala que midiera la dimensión física del autocon- 
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Tabla 17. A:válisis factorial de la ev›cal 	autotxmcepto del estudio 
piloto 6. 

No. 
del 
re-
ac-
ti-
vo 

F. 1: 	Ocupacional 
P. II: 	Etico 1 
F. 	III: 	Social 1 
F. rV: 	Mico 2 
P. V: 	Emocional 1 
P. VI: 	Social 2 
P. VII: 	Ebncional 2 
P. VIII: Emocional 3 

1bt'aci1n Variz:11x (Delta 	0) 
FteinRE 

III IV V VI VII VIII 

perezoso-activo .65 .05 .14 -.19 -.12 -.07 -.06 -.17 
8 incunplicb-cuirplido .63 .19 .01 -.02 -.06 -.12 -.14 .08 

18 estudioso-perezoso -.53 -.13 -.01 .02 -.03 .17 .19 .08 
26 incapaz-capaz .49 .07 .11 .01 -.12 -.14 .13 .13 
29 intel igente-inepto -.40 -.12 -.06 .12 .16 .07 -.06 .04 
30 apátioo-dinánlico .63 .16 .25 -.1 1 -.16 -.04 .02 -.18 
33 responsable-irresponsable -.61 -.28 .13 .13 -.06 .19 .10 -.04 
39 eficiente-ineficiente -.57 -.17 -.05 .03 .14 -.04 .00 .11 
44 inpuntual-puntual .46 .16 .05 -.00 -.10 -.04 -.10 .05 
48 lento-rápido .48 .12 .39 .00 -.05 -.03 .02 -.06 

50 pasim-activo .62 .16 .38 -.13 -.10 .01 .05 -.17 
51 trabajador-flojo -.64 -.18 -.04 .17 .12 .04 .05 .16 

13 Truitiroso-sinwro .21 .40 .16 -.47 -.03 .00 -.09 -.03 
17 sucio-limpio .33 .34 -.01 -.17 -.09 -.13 .14 .04 
20 oorrupto-recto .23 .40 -.02 -.37 -.02 -.11 .04 .14 
24 mlo-bcridadoso .14 .53 .08 .03 -.02 -.11 -.04 -.39 
31 verdadero-falso -.20 -.44 -.11 .44 .15 .01 .03 .04 
32 irrespetuoso-respetuoso .20 .66 .00 .01 -.11 -.06 -.03 -.16 
36 inmoral-moral .14 .61 .01 -.09 -.12 -.16 -.04 .09 
37 -.13 -.59 -.04 .00 .11 .30 .14 .21 amable-gLbsero 
38 falso-sincero .22 .55 .15 -.38 -.00 .01 -.00 -.12 

42 indecente-decnnte .19 .65 .01 -.18 -.06 -.07 .01 -.01 
40 egoísta-bondadoso .11 .48 .22 -.05 .03 -.02 -.27 -.44 
54 deshonrado-honrado .19 .53 .12 -.05 -.07 -.06 .04 

4 callado-comunicativo .09 .01 .72 -.05 -.08 -.24 .04 -.03 
22 introvertido-extrovertido .06 .06 .69 -.00 -.15 -.09 .05 .00 

45 desenvuelto-thuldo -.11 .00 -.65 -.06 .19 -.00 -.02 .08 
46 insociable-sociable .19 .18 .60 -.09 -.20 -.19 -.08 -.06 
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Tabla 17. (continuación) 

No.. 
del 
re- 
ac- 
ti- 
vo 

F. I: 	Ocupacional 
F. II: 	ático 1 
F. III: 	Social 1 
F. 1V: 	Etico 2 
F. V: 	Emocional 1 
F. VI: 	Social 2 
F. VII: 	Emocional 2 
F. VIII: Emocional 3 

Rotaciern Varimax (Delta = 0) 

FACTORES 
- 

I II III ni y Vi VII VIII 

5 sincero-hipócrita -.07 -.20 -.03 .71 -.01 -.04 .12 .13 
9 leal-desleal -.06 -.02 .03 .61 .08 .19 -.01 .22 
11 honesto-deshonesto -.10 -.19 .01 .71 .02 .11 .09 .00 

23 feliz-triste -.10 -.09 -.04 .04  .80 .15 .09 .08 
47 alegre-triste -.05 -.10 -.28 .03 .73 .21 .07 .14 
49 optimista-pesimista -.20 -.12 -.17 .03 .62 .05 .09 .02 
52 deprimido-contento .22 .15 .34 -,06 -.59 -.04 -.16 -.01 

12 desagradable-agradable .27 .08 .18 -.09 -.11 -.60 -.14 -.06 

14 tratable-intratable -.17 -.16 -.26 .14  .03 .47 .10 .13 

27 simpático-odioso -.07 -.22 -.18 .04 .17 .70 .02 .16 
53 simpático-antipático -.10 -.22 -.15 .10 .24 .67 .07 .21 

.. 
2 agresivo-pacífico .09 .07 -.03 -.06 -.07 -.19 -.77 -.02 

21 tranquilo-agresivo -.09 -.03 .19 .11 .11 .10 .75 .04 

25 tranquilo-nervioso -.04 -.08 -.21 .02 .22 -.10 .59 .00 

35 estable-voluble -.19 -.23 -.06 .12 .12 -.03 .30 .14 

3 amoroso-apático -.08 .01 -.02 .27 .08 .16 -.01 .69 
41 cariñoso-frio -.12 -.15 -.09 .02 .17 .23 .03 .72 



cepto desaparece 4 partir de los resultados del presente estudio 

piloto. 

2. Hay 8 factores cuyos reactivos presentan congruencia --

conceptual, empero se verifica que 4 son las dimensiones básicas:  

ocupacional, 1tica, social y emocional. El análisis permite com-

probar, aGn, que el factor 3, social 1, mide el aspecto de comuni 

catión o expresión del individuo, razón por la cual fue denomina-

do, provisionalmente, de sociabilidad expresiva. Asimismo, el --

factor 6, social 2, en el polo positivo de la escala mide la afi-

liación, tan importante para los mexicanos. Podría ser llamado, 

provisionalmente, de sociabilidad afiliativa. 

Observaciones semejantes se pueden hacer respecto de los --

factores 5, 7 y 8: el factor 5, emocional 1, podría ser denomina-

do estados de ánimo, el factor 7, continuaría como emocional 2 y 

el emocional 3 podría ser nombrado afectividad ya que especifica, 

en el polo positivo, amor y cariño hacia el otro. Y los factores 

2 y 4 se refieren a la dimensión ótica. 

3. Un tercer aspecto a ser considerado concierne a las po-

sibilidades del diferencial semántico, resultante, a la. vez, de - 

la riqueza de significado de las palabras y, tambit5n, porque cada 

par de adjetivos es percibido como un todo, esto es, como una caes 

talt, en que uno es el contrario del otro y en qué la comprensión 

del significado de uno de los polos ayuda a la comprensión del 

otro y recíprocamente. Esto se puede verificar, v.g., por los 

reactivos 6 y 18, del factor 1, en que perezoso sirve muy bien co 

mo antónimo de activo y de estudioso así como el adjetivo activo 
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es un antónimo perfecto para perezoso y para pasivo, en los pares 

6 y 50 del primer factor (loa pesos factoriales bastante altos en 

todos los casos son una evidencia de lo que se acaba de decir). - 

Se presentan estos resultados en la tabla No. 17 para destacar es 

tos puntos, y simultáneamente para explicitar el criterio de selección - 

de determinados pares de adjetivos: se rechaza el reactivo 6 para 

que el factor pueda contar con los reactives 18 y 50,• a la inversa, se ten- 

dría que rechazar los reactivos 18 y 50 en el caso de elección del 

reactivo 6 ya que perezwo es uno de los polos del reactivo 18 y activo lo es 

cbl 50. Casce semejantes se encuentran, también, en el factor 2 y el misno cri 

bario determinó la selección de determinado reactivo y el rechazo de otro: se - 

rechazó el 38 y se aprovecharon los pares 13 y 31. 

Se decidió escoger, también en el factor 2, el reactivo 24 y 

no el 40, por razones semánticas y empíricas. 

Es importante notar que el reactivo 37, amable-grosero, haya 

.quedado en factor 2, la dimensión ética, lo que significa que ser 

amable o ser grosero no es sólo una cuestión de cortesía o falta -

de la misma, pero es una cuestión de ética, para el mexicano: el 

amable es bueno, el grosero es malo, 

El par 17 es ambiguo: alguien puede ser sucio o limpio en su 

trabajo (factor 1) o puede serlo en sus negocios (factor 2). Pro-

visionalmente, por su ambivalencia, no se quedó en ninguna de las 

dos dimensiones. 

Se elimina el reactivo 5, sincero-hipócrita, del factor 4, 

denominado ético 2, porque ya se tiene mentiroso-sincero, por un 

lado, y porque, también, hipócrita es muy extremo, aun que su car 
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(341-1 factor ial c;Ca bastante a 1 

En el quinto factor, emucional 1, se seleccionó provisional 

mente alegre-triste y se rechazó feliz-triste y en el factor 6 se 

prefiere simpático-antipático al simpático-odioso, por razones se 

mánticas y empíricas a la vez, en ambos casos, ya que las cargas 

factoriales de ambos son equivalentes. 

En el factor 7 se rechaza el. par 21, tranquilo-agresivo, pa 

ra que se queden los reactivos 2 (agresivo-pacifico) y 25 (tran—

quilo-nervioso). 

En el factor O apático es un buen antónimo para amoroso, en 

el plan de los sentimientos, y en el factor 1, en el reactivo 30, 

es un adecuado antónimo para dinámico en la dimensión de la acti-

vidad -lo que demuestra la polivalencia del vocablo-. Se decidió, 

provisionalmente, agregarlo en la dimensión emocional. 

Vi,sekiminac.¿ón de £o,3 .teactívo,s 

Con el objetivo de verificar la distribución de los sujetos 

en los reactivos que cargaron significativamente en un u otro fac 

tor, se calcularon las fracuencias de respuestas y sus estadísti-

cas. Se hicieron, despuós, pruebas t de Student entre las medias 

de los 299 sujetos que se encontraban arriba de la mediana y los 

300 que estaban abajo de la misma en los puntajes de los reactivos, 

con el fin de verificar su poder discriminativo. Los resultados 

indicaron satisfactorios niveles de discriminación (p = 0.001). 
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Con6iabílidad de taá „subeaca/a4 

Se calcularon, también, los Indices de consistencia interna 

de las subescalas ocupacional (factor 1) , ética (factor 2), 

cial (factores 3 y 6, agregados) y emocional (factores 4, 7 y 8, 

agregados). Los reactivas así como el alpha de Cronbach se espe-

cifican para cada una de dichas subescalas en la tabla 18. Como 

se puede observar, de un total de 54 pares de adjetivos, 34 son - 

finalmente aprovechados. 

Tabla 18. 	Reactivos y alpha de Cronbach de las subescalas 
del autoconcepto del estudio piloto 6. 

Subescalas Reactivas Alpha 

Ocupacional 8, 18, 	26, 	29, 	33, 	39, 	44, 	50, 51 0.83 

Etica 13, 20, 	24, 	31, 	32, 	36, 	37, 	42, 54 0.83 

Social 4, 12, 	14, 	22, 	45, 	46, 	53 0.78 

Emocional 2, 3, 	25, 	35, 	41, 	47, 	49, 	52 0.71 

Los resultados están a indicar que los estudios piloto 2 --

hasta el 5 lograron los fines propuestas, o sea, la construcción 

de una escala multidimensional de autoconcepto, con validez de --

construct°, con exclusión de la dimensión física por limitaciones 

intrínsecas de la técnica del diferencial semántico. Se decide, 

sin embargo, agregar nuevos reactivos para el estudio final con -

el objetivo de explorar las posibilidades de desarrollar subesca-

las dentro de las dimensiones social y emocional, conforme los re 

sultados del análisis factorial. 
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.4 	Lstudl:o 

El estudio final tuvo los siguientes objetivos: 

1. Verificar la validez de construct° de las escalas de lo-

cus de control y autoconcepto a través del análisis factorial así 

como los índices de consistencia interna de dichas escalas. 

2. Verificar la validez discriminante de las escalas cons-

truldas para la presente investigación. 

3. Probar si hay diferencias significativas entre los gru-

pos de sujetos, considerando las variables sexo, edad, carrera, -

estado civil, trabajo/no trabajo, primogénito, hijo único y nivel 

de instrucción de los padres, en los puntajes de las escalas de - 

locus de control, autoconcepto, motivación de logro y obediencia 

afiliativa vs. autoafirmación activa. 

5.4.1 Sujeto4 

La muestra, de tipo no probabilístico (por cuota), estuvo - 

constituida de 1,083 sujetos de los cuales el 50.4% eran hombres 

y 49.6% eran mujeres. La muestra universitaria estuvo compuesta 

por cuatro áreas: salud (medicina y odontología) con 222 alumnos, 

ciencias físico-matemáticas (ingeniería y física) con 205 sujetos, 

filosofía y ciencias humanas (pedagogía, historia, bibliotecolo--

Tía, letras modernas y geografía) con 210 individuos y, finalmen-

te, 224 universitarios de las ciencias político-socio-administra-

tivas (política, sociología, ciencias de la comunicación, relacio 

nes internacionales y administración pública). 	Un sujeto no espe 
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cificó su carrera. Todos eran alumnos de la Universidad Nacional 

Autónoma de Mexico, de los turnos matutino (51.3%) y vespertino -

(48.7%), y cursaban del 2o. al  4o. semestre de sus respectivas ca 

rreras. 

Participaron, además, 221 alumnos del 2o. año de la prepara 

toria No. 6, de la UNAM; 49.3% eran del sexo masculino y 50.7 eran 

del sexo femenino, 52% eran del turno matutino y 48% del vesperti-

no. La muestra total se encuentra especificada en la tabla 19 y 

una especificación de la muestra universitaria se encuentra en la 

tabla 20. 

5.4:2 hustAumentoa 

Se aplicaron los siguientes instrumentos: escalas de locus 

de control y autoconcepto (construida:, a partir de los estudios -

piloto 1, 2, 3, 4, 5 y 6), escala de motivación de logro (Andrade 

Palos y Diaz-Loving, 1985), escala de obediencia afiliativa vs. ~1. 

autoafirmación activa (Díaz-Guerrero, 1976), y un cuestionario de 

datos demográficos. Acompañó a los cuestionarios una carta del 

investigador refirióndose a los objetivos de la investigación 	••• 

(construcción de medidas psicológicas válidas para la cultura me-

xicana), enfatizando la necesidad de sinceridad al contestar los 

instrumentos y agradeciendo la valiosa colaboración de los suje-

tos, sin la cual la actual investigación no podría haber sido rea 

lizada. 



Tabla 19. La muestra del esttio final 

VáriAhles 
Derodráficas 

Arcas de Estudio o Nivel de EsonLaridad 

Total 

F 

Área de 
la Salud 
F 	% 

Ciencias 
Fis. Matan 
F 	% 

Filos. y 
Cien. Hure. 
F 	% 

Cien. Pol. 
Soc. Admin. 
F 	% 

Preparato- 
rica 
F 	% 

Masc. Sexo 108 	48.6 171 	83.4 45 	21.4 113 	50.4 109 	49.3 546 	50.4 

Fen. 114 	51.4 34 	16.6 165 	78.6 111 	49.6 112 	50.7 536 	49.6 
Sí 44 	19.8  69 	33.7  95 	45.2 76 	33.9 42 	19.0 326 	30.1- 

Tra1ajo 	No 178 	80.2 136 	66.3 114 	54.3 147 	65.6 177 	80.1 753 	69.5 

NO 	ntest. 1 	0.5 1 	0.5 2 	0.9 4 	0.4 

Sí 66 	29.7 67 	32.7 65 	31.0 52 	23.2 76 	34.4 326 	30.1 
Primo- 	No 152 	68.5 138 	67.3 145 	69.0 168 	75.0 143 	64.7 746 	68.9 

genit° 	No contest. 4 	1.8 0 	0.0 4 	1.8 2 	0.9 10 	1.0 

,meo Matutino 132 	59.5 	1100 48.8 98 	46.7 110 	49.1 115 	52.0 555 	51.3 

Vespertino 90 	40.5 105 	51.2 112 	53.3 114 	50.9 106 	48.0 ,527 48.7 

Si 7 	3.2 3 	1.5 3 	1.4 8 	3.6 11 	5.0 32 	3.0 
Hijo 	No 
dnico No contest. 

215 	96.8 202 	98.5 

	

205 	97.6 

	

2 	1.0 
_ 

	

215 	96.0 

	

1 	0.4 

210 	95.0 1047 	96.7 

3 	0.3 

Ceneral 

3Z 1- 	21.0 1= 	20.9 1= 	21.6 1= 	20.6 51--= 	16.3 1= 	20.1 

Edad 	bid Md = 20.4 Md = 19.8 Md = 20.6 Md = 19.8 pe = 	16.1 Md = 	19.7 

DS DS = 	4.32 DS = 	3.08 DS = 	3.81 DS = 	3.71 DS = 	3.96 DS = 	4.36 

No contest. n 	= 	4 n = 1 n 	= 	2 n= 	7 n 	= 	14 



Tabla 19. (continuaci6n) 

Variables Areas de Estudio o Nivel de Escolaridad 
Total 

F 	% 

Derográfic,As Ama de 
la Salud 
F 	% F 

Ciencias  Filos. y 
Cien. Hum. 
F 	% 

Cien. Pol. 
Soc.Admin. 
F 	% 

Preparato-: 
ria 

F 	% 
Fis.Eatem. 

% 

Soltero 203 91.4 194 94.6 195 92,9 208 92.9 216 97.7: 1016 93.9 
Estado Casado 14 6.3 11 5.4 13 6.2 14 6.3 4 1.8 56 5.2 
civil Divorciado 1 0.5 0 0.0 0 0.0 1 0.4 0 0.0 2 0.2 

Otro 4 1.8 0 0.0 2 0.9 1 0.4 1 0.5, 8 0.7 

Analfabeta 3 1.4 I  3 1.5 6 2.9 3 1.3 4 1.8. 19 1.8 - 
Eácola- Prim.Inconp. 43 19.4 47 22,9 45 21.4 45 20.1 20 9.0 200 18.6 
ridad Prim.Corrpl. 65 29.3 	1 59 28.8 62 30.0 66 29.5 33 14.9 285 26.3 
del Secundaria 34 15.3 28 13.7 35 16.7 37 16.5 45 20.4' 179 16.5 

Padre Preparatz 27 12.2 20 9.8 21 10.0 31 13.8 36 16.3 135 12.5 

Universidad 50 22.5i 47 22.9 40 19.0 42 18.8 80 36.2 259 23.9 

No contest. I 1 0.5 1 0.5 3 1.4 5 0.5 

Analfabeta 8 3.6 5 2.4 12 5.7 7 3.1 7 3.2 39 3.6 
Escola- Primancomp. 52 23.4 59 28.8 48 22.9 60 26.8 32 14.5 251 23.2 
ridad Prim.Corpl. 73 32.9 58 2B.3 61 29.0 65 29.0 51 23.1 308 28.4 
de la Secundaria 39 17.6 33 16.1 45 21.4 47 21.0 55 24.9 219 20.3 
madre 34 15.3 26 12.7 32 15.2 35 15.6 37 16.7 164 15.1 Preparatoria 

Universidad 16 7.2 24 11.7 12 5,7 10 4.5 39 17.6 101 9.3 



'J i:) 	20. 	La 	kir11,\I!.1::-j1taria (1(4 eSttlelio final 
..- 	 .... 	. 	 -O *.,...,. 	.., 

Carreras 

* 	. .. d.g. ' 

S e )c O 

-..............- ........ 	. 	...1,.... 	... .1* 

Axeas de Estudio 
. ...~ 

con-- 

testaron 

_o 

Arca do 
la Salud 

Ciene. 
fls - Mat. 

F 	1,F%F%F%F9, 

Filos. y 
Humanid. 

Cienc.Pol. 
Soc-fin. 

Medicina Masculino 

Femenino 

79 

51 

60.8 

39,2 _,..... 

Odontología 
Masculino 

Femenino 

29 

63 

31,5 

68.5 

ingeniería Masculino 

Femenino 

129 

29 

81.6 

18.4 

Física Masculino 

Femenino 

42 

5 

89.4 

10.6 

Pe  dagogía Masculino 

Femenino 

15 

88 

14.6 

85.4 

Letras 
-.... 

Masculino 

Femenino 

8 

31 

20.5 

79.5 

Historia Masculino 

Femenino 

4 

6 

40.0 

60.0 

Geografía  Masculino 

Femenino 

8 

13 

38.1 

61.9 

Biblioteca Masculino 

Femenino 

10 

27 

27.0 

73.0 

Sociol 	ía og Masculino 

Femenino 

15 

19 

44.1 

55.9 

Comunicación Masculino 

Femenino 

27 

48 

36.0 

64.0 , 
Ilaciones 

Internacional. 

Masculino 

Femenino 

18 

20 

47.4 

52.6 

Administración 

Pablica 

Masculino 

Femenino 

39 

21 

65.0 

35.0 

CiJicias 

Políticas. 

Masculino 

Femenino 

14 

3 

82.4 

17.6 

NO contest. Masculino 

Femenino 

0 

1 

0.0 

0.001 

Total 
	  Femenino 

Masculino 108 

114 

48.6 

51.4 

171 

34  

83.4 

16.6 

45 

165 

21.4 

78.6 

113 

111 

50.4 

49.6 

0 

1 

0.0 

0.001 
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Se añadieron nuevos reactivas tanto en las subescalas de lo 

cus de control como en las de autoconcepto; en las primeras fueron 

añadidos diversos reactivos en diferentes subescalas pero princi--

palmente en la subescala de los poderosos del macrocosmos, con 5 - 

reactivos en el estudio piloto 1. También en lo que se refiere a 

las subescalas de autoconcepto, se añadieron reactivos principal--

mente para explorar las posibilidades de estabilizar las subdimen-

siones en las dimensiones social y emocional. Con tal propósito -

se volvió a recorrer a las sugerencias de los adjetivos propuestos 

por los sujetos en los estudios piloto 3 y 4. Los instrumentos, -

tal como fueron aplicados y la carta del investigador se encuentran 

en el anexo 4. 

Los cuestionarios fueron organizados en cuatro formas dife—

rentes, alternándose el que se encontraba en primer, segundo, ter-

cer y cuarto lugar. 

5.4.3 Pkocedím¿ento4 

Los instrumentos fueron aplicados en el salón de clase, por 

el investigador y se leyeron las siguientes instrucciones; 

"- Mi presentación: mi nombre es 	soy profesor-investiga 

dor en el área de psicología y estoy vinculado al Departamento de 

Psicología Social de la División de Estudios de Posgrado de la Fa-

cultad de Psicología de la UNAM. 

- Los objetivos de la investigación son: validar instrumen-

tos de medidas psicológicas para la cultura mexicana, conocer me--

jor a los alumnos de las diversas áreas, sus características, seme 



janzas y diferencias- y poner .la:.; iníormaciones obtenidas a dispo-

sición de la comunidad universitaria y del servicio de orientación 

vocacional, 

- Cada uno procure contestar como es y no como le gustaría - 

ser. 

- El cuestionario es anónimo, individual y confidencial. Evi 

ten comentarios sobre el mismo. 

- Por favor, contesten a todas las preguntas y cuiden para 

no dejar alguna hoja en blanco.• 

- Si tienen alguna duda, pregunten al investigador. 

- Por favor, lean con atención las instrucciones de cómo con 

testar a cada cuestionario. 

- Verifiquen si tienen el cuestionario completo, con 10 hojas 

y si no hay ninguna hoja repetida. 

- Los resultados de la investigación estarán a disposición - 

de los interesados en la Facultad de Psicología, División de Estu-

dios de Posgrado, Departamento de Psicología Social, cubículo 31, 

a partir de abril de 1986. 

- Muchas gracias a ustedes por su valiosa colaboración: sin 

ella la presente investigación no habría sido realizada". 

Cuando se trataba de los alumnos de la preparatoria los obje 

tivos de la investigación tuvieron la siguiente redacción: 

"- Los objetivos de la investigación son: validar instrumen-

tos de medidas psicológicas los cuales serán puestos a disposición 

del Servicio de Orientación Vocacional, que los utilizarán para CO 

nocerlos mejor, lo que tiene implicación para el desarrollo de su 

personalidad, óxito en los estudios y por eso, en su trabajo futuro". 
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Había la preocupación de motivar tanto a los estudiantes uni 

versitarios como A los de la preparatoria, para contestar los ins-

trumentos, lo que se procuró hacer mostrando los posibles benefi—

cios que podrían resultar de la actual investigación. 

Se añadieron, también, como un refuerzo a las explicaciones 

escritas sobre cómo contestar al diferencial semántico, explicacio 

nes verbales, utilizando el pizarrón y un par de adjetivos bipola-

res no contenidos en el instrumento. 

Se observa, además, que para cada grupo que contestaba los -

cuestionarios, 25% los contestaban en un determinado orden, los -

25% siguientes en otro orden y así sucesivamente para la mitad res 

tante, de manera que, al final, cada 25% de alumnos los respondían 

en un orden diferente, para balancear los efectos del cansancio y 

del orden. 

5.4.4. And/i4a E4tadiatico4 

Se utilizaron los siguientes análisis: 

- tabulación cruzada para verificar la distribución de fre--

cuencia de la muestra; 

- análisis factoriales para verificar la validez de construc 

to de los instrumentos; 

- pruebas "t" de Student para verificar la discriminación de 

los reactives; 

- cálculo de los Indices de consistencia interna de las esca 

las, a través del alpha de Cronbach; 

- correlaciones de las escalas de foco de control y autocon- 
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cepto entre sí y con las escalas de motivación de logro y obcdien 

cia afiliativa vs, autoafirmación actiVa (correlación producto-mo 

mento de Pearson); 

- análisis de varianza para estudiar la diferencia entre los 

grupos de sujetos considerándose el sexo, edad, carrera, turno, 

trabajo/no trabajo, primogénito/no primogénito, nivel de instruc—

ción de los padres, en los puntajes de las escalas de foco de con-

trol, autoconcepto, motivación de logro y obediencia afiliativa - 

vs. autoafirmación activa. 

Y, además, pruebas post hoc de Duncan para explicar mejor --

los casos en que aparecieron F significativas en los análisis de - 

varianza. 

Los análisis estadísticos se llevaron a cabo con la utiliza-

ción del paquete SPSS (Niel  Hull, Jenkins, Steinbrenner y Bent, --

1975) y los cálculos fueron hechos por computadora. 



6. RESULTADOS 

6.1 E.scala de tocuá de cortVwt: andtísí4 15actoftíat, dí...senZminación 'de 
104 heactívoá y conlíabilídad. 

Los datos obtenidos con la escala de locus de control (LC) - 

fueron sometidos a análisis factorial con rotación varimax y obli-

cua, con el objetivo de verificar la validez de construcción de di 

cho'instrumento. La opción fue por la rotación varimax que presen 

taba estructuras conceptuales más claras, aunque los factores, con 

forme a la rotación oblicua presentaban correlaciones significati-

vas en algunos casos, según se verificará, posteriormente. 

El análisis factorial reportó 11 factores con valores pro---

pios superiores a 1,0 y que explican 52.8% de la varianza total de 

la prueba. Se seleccionaron los cinco primeros por su claridad --

conceptual, los cuales explican 40.7% de la varianza total. La -

especificación se encuentra en la tabla 21. 

Según la matriz rotada, los cinco primeros factores corres--

pondieron a los encontrados en el estudio piloto (ver tabla 02), - 

cuyos nombres fueron mantenidos y que son, por orden, los siguien-

tes: fatalismo/suerte, poderosos del macro cosmos, afectividad, in 

ternalidad instrumental y poderosos del micro cosmos. Se seleccio 

naron, en general, los reactivos con cargas iguales o superiores a 

.30, con tres excepciones: los reactivos 13 y 24 con .28 y el reac 

tivo 21 con .29. Los reactivos intra factor presentaban congruen-

cia conceptual. Se presentan los resultados de la matriz rotada -

en la tabla 22, de la cual 7 reactivos fueron excluidos por bajos 

pesos factoriales. 
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Tabla 21. Factores inici,ales con valores propios mayores 
a 1.0 de la escala de loew de control 

Valores propios 	% de vari.anza % acumulado 

12,2696 20,1 20.1 

40 6476 7.6 27.7 

3.8362 6.3 34.0 

2,2300 3.7 37.7 

1.8322 3.0 40.7 

1.4641 2.4 43.1 

1.3822 2.3 45.4 

1.2291 2.0 47.4 

1.1680 1.9 49.3 

1.0897 1.8 51.1 

1.0411 1.7 52.8 

Pi.,sznÁminaeitfn de £.0,5 React,¿vo3 

Posteriormente se calcularon la frecuencia de respuesta de -

los sujetos para los reactivos que cargaron en los diferentes fac-

tores así como sus respectivas estadísticas. A continuación se hi 

cieron pruebas t de Student entre las medidas de los sujetos que - 

quedaron arriba de la mediana y los que quedaron abajo. Los resul 

tactos evidenciaron que los reactivos discriminaban satisfactoria--

mente (p = 0.001), 

Factores 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

a 

9 

10 

11 



Rotación Varimax (Delta=0) 
FAcnomp  

1 1T IIz V 

.58 .12 -.02 -.07 .04 

.58 .16 .05 -.08 .09 

.65 .16 .05 -.11 .10 

.52 .05 .14 .00 .00 

.53 .11 .21 -.07 .03 

.66 .10 .19 -.07 .08 

.52 .10 .18 -.07 .12 

.47 .00 .07 -.30 .03 

.67 .13 .27 -.11 .07 

.61 .11 .21 -.06 .22 

.57 .23 .07 -.03 .17 

.65 .12 .22 -.03 .22 

.53 .15 .12 -.07 .14 

.67 .14 .22 -.03 .21. 

.11 .63 .01 -.04 .01 

.11 .59 .02 -.03 .06 

.08 .70 .05 -.01 .03 

.11 .62 .04 -.02 -.01 

.18 .42 -.00 -.08 .12 
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Tabla 22. Análisis factorial de la escala de locus de control 

16 

F. I: Fatallsio/suerte 
F. II: Pcderoons -Je' marco cosmos 
F. III: Afectividad 
F. IV: Internalidad 
F. V: Pubrosos del micro manos 

Mi óxito depende de la suerte 

Un buen empleo es cuestión de suerte 

Mejores puestos en el trabajo depende de 
la suerte 

El hecho que yo tenga pocos o muchos ami-
gos se debe al destino 

Que yo tenga mucho o poco dinero es cosa 
del destino 

Puedo mejorar mis condiciones de vida si - 
tengo suerte 

Casarme con la persona adecuada es cues-
tión de suerte 

Las calificaciones dependen de la suerte 

Puedo subir en la vida si tengo suerte 

Logro lo que quiero cuando tengo suerte 

Mi futuro depende de la suerte 

Muchas puertas se me abren porque tengo -
suerte 

Un accidente se debe a la nula suerte 

Puedo llegar a ser alguien importante si 
tengo suerte 

El problema del hambre está en manos de --
los poderosos y nada puedo hacer al respec 
te 

Los precios dependen de los empresarios y 
no tengo influencia sobre esto 

El problema de La vivienda depende del go-
bierno 

La paz entre los pueblos depende de los go 
biernos y mi contribución al respecto es -
insignificante 

El problema de la contaminación está en ma 
nos del gobierno y lo que yo haga no caro--
bia nada 

No. 
del 
re-
ac-
ti 
yo 

2 

6 

10 

12 

15 

18 

25 

30 

32 

40 

47 

51 

56 

60 
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Tabla 32 . (ContintrIcidn) 

No. 
e, 
re- 
ac-
ti- 
vo 

F. I: 	Fatalismo/irte 
F. II: 	lackierc•sos del nurcoccumG 
F. III: Afectividad 
F, rV: 	Internalidad 
F. V: 	~rasos del micro cosmos 

notaci6n Varinex (Delta3) 
FACTORES _ . 

I II III ry V 

20 Los prdbleras mundiales dependen de los pa 
derosos y no de mí .09 .74 .05 -.06 .12 

29 Na puedo influir en los políticos .07  .55 .09 -.01 .02 

37 Mi país está dirigido por pocas personas y 
lo que yo haga no cambia nada .15 .69 .06 -.03 -.00 

43 N3 tengo influencia en las decisiones SO-. 
bre el destino de mi país .11 .60 .01 .01 .17 

54 Las guerras dependen de los gobiernos y no 
hay mucho que yo pueda hacer .10 .74 .05 .06 .17 

61 La mejoría de las condiciones de vida de- 
pende de los poderosos y no de mí .15 .62 .09 .04 .27 

7 Mejoro mi vida si le caigo bien a la gente .17 .03 .39 .03 -.01 

14 Tengo éxito si soy simpático .11 .11 .68 .02 .00 

21 Si le caigo bien a mi jefe puedo conseguir 
mejores puestos en mi, trabajo .11 .13 .29 .09 .26 

23 Mi éxito dependerá de lo agradable que soy .22 .07 .70 .02 .06 

26 Me va bien en la vida porque soy simpático .25 .00 .67 -.06 .10 

31 Mi éxito en el trabajo dependerá de qué -- 
tan agradable sea yo .24 .03 .67 -.04 .11 

42 Consigo lo que quiero si agrado a los de-- 
más .24 .07 .59 .01 .18 

52 La cantidad de amigos qua tengo depende de 
lo agradable que soy .10 .09 .41 .16 .13 

57 Michas puertas se ne abren porque soy sim- 
pático .21 .07 .61 .09 .14 

13 Mi futuro depende de mis acciones -.09 .03 .06 .28 .04 

19 El éxito en el empleo depende de mí -.12 -.00 -.00 .63 -.12 

27 Yo determino mi vida -.07 -.04 .03 .39 -.14 

34 Mejoro mis condiciones de vida por el es-- 
fuerzo -.08 .02 -.02 .63 -.17 

38 El éxito depende de mí .00 -.00 -.00 .74 -.02 

44 Tener el dinero suficiente depende de rí .03 -.02 -.03 .50 -.01 

46 Cuando lucho por algo, en general lo logro -.04 -.07 .00 .40 .08 



94 • 

Tabla 2 2, 	(i'jnt 	) 

del 
re - 
ac- 
ti- 
vo 

F. 1: 	FaLalismp/suerte 
F. 1I: 	Poderosos del macro COI -Z[101.3 

F. III: Afectividad 
flotaci6n Varimax (Delta--,0) 

FACIntlEs 
F. IV: 	Internalidad 
F. V: 	Poderosos del micro cos ros 1 iv 

49 Mis calificaciones dependen de mt -.15 .01 .07 .68 -.04 

53 conseguir un buen enpleo depende de mt .10 -.02 .06 .63 -.04 

58 Obtener lo que quiero depende de ml -.10 -.03 -.03 .73 -.07 

17 Mi puesto en el trabajo dependerá de las - 
personas que tienen el poder .22 .13 .12 .14 .45 

24 Para subir en la vida necesito ayuda de - 
gentes importantes .14 .13 .18 -.01 .28 

35 El éxito en el trabajo dependerá de las - 
personas que están arriba de mt .23 .08 .13 -.10 .57 

39 No puedo defender mis intereses cuando se 
oponen a los de los poderosos .08 .31 .05 ,08 .30 

41 Mejorar mis condiciones de vida depende - 
de las personas que tienen poder .25 .08 .17 -.10 .50 

45 Mi vida está oontrolada por los poderosos .11 .13 -.09 .02 .48 

48 Conservar mi empleo depende de los jefes .21 .13 .10 -.12 .60 

50 Mi éxito depende de los poderosos .28 .13 .16 -.13 .56 

59 Mi sueldo dependerá de las personas que - 
tienen el poder econémáco .06 .19 .09 -.04 .67 

Nota: Diversos reactivos fueron resumidos. 

A. 
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Cv ►t6 ,i.abiiidad de ta4 .sube-scata„5 

El cálculo de la confiabilidad de las subescalas fue el paso 

siguiente y el indice de consistencia interna (alpha de Cronbach) 

se encuentra reportado en la tabla 23. 

Tabla 23. Indices de consistencia interna de 
las subescalas de locus de control 

Subescalas No. de 
Reactivas 

Alpha 

Fatalismo/suerte 14 0.89 

Poderosos del macro 
cosmos 11 0.87 

Afectiva 9 0.83 

Internalidad instru- 
mental 10 0.82 

Poderosos del micro 
cosmos 9 0.78 

Rotacídn ()Inicua 

Como se dijo anteriormente, la rotación oblicua presentó 

correlaciones significativas entre algunos factores, las cuales -

se encuentran expuestas en la tabla 24. 

Vale la pena apuntar que los factores aunque estructuralmen 

te sean los mismos, constitutivamente no lo son. Así, la dimen-

sión fatalismo/suerte presenta sólo 9 reactivos, la de internali-

dad instrumental 8, la de los poderosos del macro cosmos presenta 

los mismos de la rotación varimax mientras que la dimensión de los 

poderosos del micro cosmos presenta, solamente 3 de los nueve de - 
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de la rotación varimax. Flnalmente, la dimensión afectiva cuenta 

con 6 de los nueve de la rotación ortogonal. Estos nGmeros fue--

ron establecidos a partir del criterio de considerar el peso fac-

torial de 0.28 como mínimo para reportar un reactivo en determina 

do factor, además de la congruencia conceptual. 

Tabla 24. Correlaciones entre factores de la escala de locus de oontrol 

Factor 1 
(fatalisno/ 
suerte) 

Factor 2 
(lntern.) 

Factor 3 
(poder. 
Macro c.) 

Factor 4 
(poder. 
micro c.) 

Factor 5 
(afect.) 

F.1 	(fatal.) 1.00 - 0.06 0.24 0.32 0.45 

F.2 (intern.) 1.00 - 0.01 - 0.16 - 0.04 

F.3 (p. macro c.) 1.00 0.27 0.16 

F.4 (p. micro c.) 1.00 0.36 

F.5 (afecte) 1.00 

Andlai.s Facto/tía/ poh Sexo 

Se realizaron, también, análisis factoriales por sexo y los 

resultados fueron, fundamentalmente, los mismos. 

El análisis factorial realizado con los sujetos masculinos 

reportó la existencia de 13 factores con valores propios superio-

res a uno y que exrdicaban 58,7% de la varianza total de la prue-

ba. Los 5 primeros factores explicaban 42.7% de la varianza y --

fueron seleccionados, después de la rotación varimax, por su cla-

ridad conceptual. Estos factores coincidían con los cinco prime-

ros encontrados con la muestra femenina y con la muestra total. 

Se observa, además, una coincidencia entre los reactivos que car- 
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fiaren en el análisis factorial realizado con 1.os sujetos masculinos 

y con la muestra total. 

A partir del análisis factorial realizado con la muestra fe 

menina se observa que 15 factores presentaban valores propios ma-

yores que uno y que explicaban 59.2% de la varianza total de la - 

prueba. Los 5 primeros factores explicaban 39.4% de la varianza - 

fueron seleccionados, después de la rotación varimax, por su clari 

dad conceptual. Estos factores fueron los mismos encontrados con 

la muestra total y con la muestra masculina. Hubo, empero, un re 

sultado respecto del cual se advierte: solamente tres reactives 

de la escala de los poderosos del micro cosmos tuvieron cargas sig.  

nificativas (.33, .69 y .21) cuando se realizó el análisis facto-

rial con la muestra femenina, motivo por lo cual se señala la nece 

sana cautela al interpretar resultados provenientes de la aplica-

ción de tal subescala. En lo que concierne a las demás subescalas, 

hubo coincidencia entre los reactivas que cargaron aquí y en el - 

análisis con la muestra total. Asimismo se observó que las cargas 

eran similares a las presentadas por la muestra masculina. 

6.2 Eluda de autoconcepto: anatilia gactohíalea, dí.achiminaci6n 
de toa 4eaetívo4 y congiabilidad 

Los datos obtenidos con la aplicación de la escala de auto-

concepto fueron sometidos a los análisis factoriales con rotacio-

nes varimax y oblicua para verificar la validez de construcción -

de la misma. La rotación oblicua presentó correlaciones intere-

santes entre los factores, las cuales serán reportadas posterior-

mente, empero se decidió elegir la rotación varimax porque presen 
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taba estructuras conceptuales más claras, 

Se encontraron 13 factores con valores propios superiores a 

uno y que explicaban 55.3% de la varianza de la prueba. Se obser 

1/6 1  además, que los 9 primeros factores eran conceptualmente más 

claros, razón por la cual fueron seleccionados. Estos factores ex 

plicaban 48.9% de la varianza. Los datos se especifican en la ta 

isla 25. 

Se observa, además, que de los 72 reactivos que constituye-

ron el cuestionario, 64 cargaron en el factor 1 de la matriz de 

factores principales con pesos iguales o superiores a .30, tres Wal 

reactivos con cargas iguales o superiores a .25 y solamente cinco 

con pesos inferiores a .20. Este dato indica que la escala mide 

un constructo global, el autoconcepto. 

Tabla 25. Factores iniciales con valores propios mayo 
res 	a 	1.0 de la escala de autoconcepto 

Factores Valores propios % de varianza & acumulado 

1 16.2902 22.6 22.6 

2 4.6041 6.4 29.0 

3 3.5135 4.9 33.9 

4 2.9824 4.1 38.0 

5 1.7785 2.5 40.5 

6 1.6525 2.3 42.8 

7 1.5736 2.2 45.0 

8 1.4299 2.0 47.0 

9 1.4028 1.9 48.9 

10 1.3465 1.9 50.8 

11 1.1735 1.6 52.4 

12 1.0932 1.5 53.9 

13 1.0210 1.4 55.3 

IP 



Lns nuPve factores imcontrado,; son fundamentalmente, los mis 

mes del estudi) pilote 6 (ver tabla 17) , con des nuevos factores: 

un nuevo factor social (social 3) , correspondiente al factor 9 y -

el factor 8, ahora denominado factor. "iniciativa", es decir, si la 

persona tiene o no la Iniciativa en diferentes campos de la act ivi 

dad humana, incluso la social ( sumiso-dominante) ; y se encontró, 

tamhión, un factor menos: el factor ético 2, del estudio piloto 

ya no se encontró, Las dimensiones básicas son, por consecuencia, 

las mismas: social, emocional , ética y ocupacional. con la. nueva 

dimensión agregada, la de la iniciativa. La dimensión social se - 

refiere al comportamiento del individuo en la interacción con sus 

semejantes y goza de una gran universalidad porque abarca tanto --

las relaciones con sus familiares y amigos como la manera en que - 

una persona realiza sus interacciones con sus jefes o subalternos, 

conocidos o no. La dimensión social es representada por los facto 

res 1, 3 y 9. La social 1 (factor 1) podría ser llamada sociabili 

dad afiliativa porque especifica en el polo positivo el estilo afi 

ilativo de relacionarse con los demás. La subdimensión social 2 - 

(factor 3) podría ser denominada sociabilidad expresiva porque se 

refiero a la comunicación o expresión del individuo en el medio go 

sial. La social 3 (factor 9) define, en el aspecto positivo, la 

persona accesible a la cual se aproximan los demás con confianza 

porque podrán contar con su comprensión. Se decidió llamarla de 

"Accesibilidad". 

La dimensión emocional abarca los sentimientos y emociones - 
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de uno, considerados de un punto de vista intraindividual, inter-

individual y del punto de vista de su sanidad o no. La subdimen-

sión emocional 1 (factor 2) caracteriza la vida emocional intrain 

dividual, o sea, los estados de ánimo experimentados en la subjeti 

viciad. La emocional 2 (factor 4) considera los sentimientos inter 

individuales, es decir, el "otro" es el objeto de los sentimientos 

personales. Y la emocional 3,(factor 6) enfoca los aspectos intra 

individual e interindividual desde el punto de vista de su sanidad 

o no, si son o no productores de salud mental. La dimensión emo-

cional 1 se la denominó "estados de ánimo" o "emociones intraindi-

viduales"; la emocional 2 fue llamada "sentimientos interindividua 

les" y, finalmente, la emocional 3 se le nombró "salud emocional". 

La dimensión ocupacional como ya se mencionó en el estudio - 

piloto 2, se refiere al funcionamiento y habilidades del individuo 

en su trabajo, ocupación o profesión y se extiende tanto a la si-

tuación del estudiante como del trabajador, funcionario o profesio 

nista, etc. 

La dimensión ética concierne al aspecto de congruencia o no 

con los valores personales y que son, en general, un reflejo de 

los valores culturales más amplios o de grupos particulares en 

una cultura dada, conforme definición ya propuesta anteriormente. 

Los resultados de la matriz rotada con los pesos factoriales 

se encuentran especificados en la tabla 26, de la cual fueron ex-

cluidos 8 reactivos por sus bajas cargas en los diferentes facto-

res. Los reactives seleccionados presentaban, con una excepción 

(reactivo 53), pesos factoriales iguales o superiores a 0.30. 

,19 



Tabla 26 . 	Annlísí 	factorial de la escaLa de auto concepto 

No. 
del 
re - 
ac-
ti- 
1.13 

1: 	Social 1 
F. 	Emocional 1 
P. 	III: Social 2 
P. 	rV: 	Emocional 1  
F. V: 	Ocupacional 
F. VI: 	allacional 3 
F. VII: Etico 
F. VIII:InIciativa 
F. IX: 'Social 3 

.1.1•*4.6.1•• 

Rotaci6n Varimax 	(Delta 	0) 
FACTORES 

4*.....••••••• 

Ix III V Vi VII VIII IX 

18 Irrespetuoso--respe. -.46 .09 -.00 -.11 .17 .21 -.22 .06 -.OS 
37 amable-grosero .60 -.18 -.01 .14 .14 -.12 .10 -.02 .24 
42 decente-indecente .63 -.18 .02 .10 .15 .00 .27 .05 .02 
50 amigable-hostil .38 -.23 -.32 27 .10 -.10 -.02 .05 .35 
53 sinratíco-antipfit. .25 -.26 -.25 .23 .02 -.12 .01 -.06 .18 
56 deseable-indeseab. .34 -.14 -.18 .17 .07 .01 .07 -.06 .04 
62 pedante-sencillo -.31 .13 .03 -.22 .02 .30 .06 .23 -.18 
63 educado-malcriado .68 -.08 -.02 .11 .15 -.10 .12 .00 .03 
65 cottés-descortés .69 -.08 -.08 .16 .06 -.07 .13 -.07 .14 
70 atento-desatento .64 -.05 -.13 .17 .18 -.10 .04 -.16 .14 

15 frustrado-realizado -..09 .57 .15 .00 -.29 .11 -.18 .14 .01 
17 animado-desanimado .09 -.51 .24 10 .10 .01 .08 -.10 .32 
23 feliz-triste .11 .72 -.10 .04 .20 .05 .10 .06 .05 
34 amargado-jovial -.21 .60 .25 .13 -.00 .07 -.09 .14 -.17 
49 pesimista-optimist. .13 .44 .08 -.11 -.03 .07 -.11 .30 -.21 
52 deprimido-contento -.17 .65 .22 -.10 -.04 .15 -.03 .17 -.03 
59 fracasado-triunfa. -.15 .50 .09 -.04 -.24 .06 -.14 .29 .16 
64 welancélico-alegre .13 .61 .32 -.04 .02 .17 .00 .12 -.06 

1 introvert.-extrov. -.00 .11 .68 -.07 -.03 -.01 -.11 .00 -.01 
4 callado-canunicat. .04 .17 .73 -.08 -.08 -.12 .02 .09 -.15 

32 aburrido-divertido .15 .39 .45 -.14 -.01 .05 .03 .21 -.19 
45 ttmido-desenvuelto -.07 .18 .70 -.03 -.12 -.03 -.02 .25 -.00 
48 desh inibido- .04 -.04 -.64 .04 .07 -.00 .10 -.06 -.06 
51 reservado-expresivo .04 .18 .64 -.11 .01 -.13 .01 .20 -.10 
57 sol i t.-ario-amiguen:3 .14 .47 .51 .15 .02 .06 .09 .07 -.19 
72 sociable-insoctille .39 -.25 -.43 .20 06 -.06 -.09 -.13 .24 
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'rabia 26 . (Continuadión) 

F. 1: 	Social 1 
F. II: Emocional 1. 
F. III: Social 2 
F. IV: Emocional 2 
F. V: Ocupacional 
F. VI: Emocional 3 
F. VII: Mico 
F. VIII:Iniciativa 
F. IX: Social 3 

No. 
del 
re-
ac-
ti-
vo 

Botacirm Varimax (Delta 0) 
FACTORES 

Ii III IV VI VII VIII IX 

3 
12 
41 
61 
66 
68 

amoroso-odioso 
afectuoso-seco 
caritbso-frío 
tierno-rudo 
romántico-indifer. 
sentimntal-insens. 

8 incuriplido-curnplido 
19 estudioso-perezoso 
26 capaz-incapaz 
29 inteligente-inepto 
33 responsable-irresp. 
39 eficiente-inefirden. 
44 puntual-impuntual 
58 trabajador-flojo  

.00 -.18 

.09 -.25 
-.08 -.27 
.20 -.07 
.22 	.08 

	

.20 	.12 

	

.09 	.10 

	

.07 	.13 

.13 -.29 

.06 -.17 

.34 -.19 

	

.28 	.23 

.18 .08 

.33 -.12 

.01 .65 .04 -.03 .13 -.00 

-.28 .59 .08 -.07 .17 -.01 

-.18 .70 .05 -.06 .10 -.00 

-.06 .67 -.06 .07 .06 .09 

-.10 .73 .03 .02 -.01 -.12 

-.03 .69 .05 .12 .07 -.01 

.03 -.00 -.59 .21 -.16 .13 
-.06 -.08 .61 -.10 .20 -.13 

.06 .02 .40 .20 .22 -.18 

.04 .04 .43 .18 .21 -.21 

.00 .04 .62 -.10 .19 -.13 

.01 .07 .49 .05 .15 -.19 

.21 .06 .61 -.02 -.06 .07 
-.10 .14 .49 -.17 .11 -.24 

.19 

.21.  

.04 

.11 

.02 
-.02 

-.17 
.09 
.22 
.16 
.08 
.14 

-.01 
-.04 

.31 

.61 

.60 

.32 

.64 

-.41 

.40 

.30 

.53 

6 rencoroso-noble 
16 telperanental-calm. 
22 agresivo-pacffico 
25 tranquilo-nervioso 
28 impulsivo-refladvo 
35 estable-voluble 
38 conflict.-concilia. 

40 egoísta-generoso 

43 ansioso-sereno  

-.03 

.10 

-.06 

.03 

-.03 

.13 

-.23 
-.27 

-.21  

.06 

.10 

.09 

-.14 

.01 

.19 

.27 

.21 

.07 

.18 

-.11 

-.05 

-.03 

-.07 

-.11 

.04 

.12 

-.09  

-.06 

.10 

-.01 

.05 

.01 

.10 

-.11 

-.21 

.02  

-.04 

-.10 

-.08 

.12 

-.05 

.18 

.00 

-.01 

-.01  

-.08 -.01 

.07 -.23 

-.01 -.15 

.03 .00 

-.05 .06 

.23 .00 

-.10 .12 

.12 	.17 

.02 .09 

-.17 

.01 

-.07 

.04 

-.07 

.00 

.00 

-.01 

-.01 

9 
11 
13 
20 

.02 

-.05 

.14 
-.03 

.12 

.18 

-.08 

-.33 

leal-desleal 

honesto-deshonesto 

wntiroso-sincero 

corrupto-recto 

.60 

.65 

-.59 

-.48 

.04 

.00 

.27 

.05 

.08 

.16 

-.05 

-.15 

.06 

-.04 

.25 

.07 

.10 

.09 

-.08 

-.04 

.18 

.21 

.01 

-.00 

-.05 

-.03 

.05 

.10 



No. 
del 
re-
ac-
ti-
vo 

verdadero-falso 
honrado-deshonrado 

30 apático-dinámico 
47 lento-rápido 
54 sumiso-dominante 
60 miedoso-audaz 
67 pasivo-activo 

5 accesible-inacces. 
7 ccuprensivo-incay. 

10 desagradable-agrad. 
14 tratable-intratáb. 

Rotación Varimax (Delta .,,, 0) 
FACTORES 

1 VI VII VIII 

.23 -.14 .06 .10 .13 -.04 .61 -.10 .11 

.49 .09 -.02 .1.1 .14 .03 .50 .09 -.06 

-.18 .26 .28 -.11 -.21 .15 -.06 .43 -.23 

-.09 .17 .18 .00 -.27 .01 -.04 .52 -.04 

.02 .01 .20 .10 -.07 -.26 -.11 .51 .08 

-.03 .19 .27 -.02 -.12 .04 -.01 .57 

-.07 .27 .20 -.03 -.14 -.05 -.01 .57 -.03 

.12 -.08 -.14 .12 .12 -.02 .09 -.02 .61 

.08 -.03 -.01 .12 .12 -.06 .26 .03 .57 

-.05 .17 .16 -.17 -.04 .22 .19 .26 -.34 

.29 -.16 -.18 .14 .04 -.09 .17 -.05 .59 

31 
55 

F. II: Emocional 1 
I. III: Social 2 
F. IV: Emocional 2 
F. V: Ocupacional 
F. VI: Emocional 3 
F. VII: Etico 
F. VIII: Iniciativa 
F. IX: Social 3 

,. I: SotialT [ 
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Tabla 26. (continuación) 

pachíminación de to4 Reactiv0A 

A partir de las respuestas de los sujetos a los reactivos - 

pertenecientes a cada uno de los factores, se calcularon las fre-

cuencias de las mismas y medidas de tendencia central y de disper 

sión. A continuación se dividieron los sujetos en dos grupos -

equivalentes en tamaño, uno abajo y el otro arriba de la mediana 

y se hicieron pruebas t de Student entre las medias para verifi-

car la discriminación de 1ol, reactivos. Los resultados mostraron 

niveles de discriminación satisfactorios (p = 0.001). 
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Con6iabaidad de taá sutlescala4 

También se calculó el Indice de consistencia interna (alpha 

de Cronbach) de cada una de las subescalas y de la escala global 

del instrumento, y sus resultados se encuentran en la tabla 27. 

Tabla 27. 	Indices de consistencia interna de las 
subescalas de autoconcepto 

Subescala No, de reactivas Alpha 

Social 1 	(Soc. 	afil.) 10 0.85 

Emocion. 	1 	(Est. ánim.) 8 0.86 

Social 2 	(Soc. 	expr.) 8 0.85 

Emocion. 	2 	(Afect.) 6 0.81 

Ocupacional 8 0.80 

Emocion. 	3 	(Salud em.) 9 0.76 

Etica 6 0.77 

Iniciativa 5 0.71 

Social 3 	(Accesib.) 4 0.65 

Autoconcepto global 64 0.94 

Rotacan oblícua 

Como se reportó anteriormente, la rotación oblicua presentó 

diversas correlaciones entre los factores, las cuales se presen--

tan en la tabla 28. 

Se observa que fundamentalmente la rotación oblicua conser-

va la misma estructura de la rotación varimax, con dos ausencias 

que son los factores social 3 (accesibilidad) y iniciativa (fac--

tor 8 de varimax), y con dos factores que se convierten en cuatro: 

salud emocional (1 y 2) y ético (1 y 2). Se especifican, a conti 

nuación,los factores y sus reactivas (tabla 29). 
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Tabla 28. Correlaciones 
concepto. 

entre factores de la escala de auto- 

F,1 F.2 F.3 P.4 F.5 P.6 F.7 F.O F.9 

F.1 1.00 0.15 0.37 0.17 0.18 0.25 0.20 0.21 0.06 

F.2 1.00 0.21 /0.12 0.09 -0.01 0.17 0.38 0.23 

P.3 1.00 0.14 0.26 0.19 0.12 0.18 -0.07 
F.4 1.00 0.20 0.15 0.10 0.13 0.26 

F.5 1.00 0.33 0.30 0.16 0.10 

F.G 1.00 0.30 0.18 0.04 

F.7 1.00 0.21 0.13 

F.8 1.00 0.34 

F.9 1.00 

Tabla 29, Factores, dimensiones y reactivas de la escala 
de autoconcepto según la rotación oblicua 

Factores 	Dimensiones 	 Reactives 

50, 53, 	56, 63, 65, 70, 	72 

4, 	32, 45, 48, 51, 57 

12, 41, 61, 66, 68 

16, 22, 28, 38, 54 
11, 13, 20, 31, 55 

36, 42 

19, 	33, 58 

Factor 1 

Factor 2 

Factor 3 

Factor 4 
Factor 5 

Factor 6 

Factor 7 

Factor 8 

Factor 9  

Social 1 (afiliat.) 

Social 2 (expres.) 

Tonal 1 (afect.) 
ional 2 (salud em. 1) 

:tico 1 

Etica 2 

Ocupacional 
Emocional 3 (e. ánimo) 
1> • Tonal 4 (salud em. 2)  

37, 
1,  

3,  
6, 
9, 

18, 

8, 

15, 17, 23, 34, 52, 59, 64 

2, 25, 27, 43. 
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Los criterios de selección de un reactivo para determinado 

factor fueron: congruencia conceptual y peso factorial igual o 

superior a 0.30. 

Andeai4 6actohíal pon. dexo 

Se realizaron, también, análisis factorial por sexo y los 

resultados fueron, básicamente, los mismos encontrados con toda 

la muestra. 

Por lo que se refiere al sexo masculino, se encontraron 16 

factores con valores propios mayores que uno y que explican 61% -

de la varianza total de la prueba. De estos, los 10 primeros fue 

ron seleccionados por su claridad conceptual y explicaban 51.6% -

de la varianza. La estructura factorial después de la rotación - 

varimax presente los mismos 9 factores encontrados con la muestra 

total. Se observó, además, la existencia de un factor que fue --

llamado salud emocional 2 y que repetía el concepto fundamental - 

del factor salud emocional, repitiendo algunos reactivos del últi 

mo y añadiendo dos más. 

En lo concerniente al sexo femenino, se constató la existen 

cia de 14 factores con valores propios superiores a uno y que ex-

plican 58.2% de la varianza total. Los 8 primeros fueron seleccio-

nados por su claridad conceptual y la explicación aportada de la 

varianza fue de 47.9%. Se verificó, entonces, después de la rota 

ojón varimax, la inexistencia del factor de iniciativa que fue -

encontrado con los hombres y con la muestra total, motivo por lo 

cual está subescala fue excluída de las correlaciones y de los - 
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análisis para verificar las ditereiwiw: pu r qrupos constituidos a 

partir de las variables demográficas. 1405 demls factores fueron 

los mismos de la muestra total y las cargas factoriales fueron si 

milaros a las encontradas con los sujetos masculinos. 

6.3 Lsceda de motivación de Ugno: 	 dilcnimi 
nación de ea4 4eactivo5 y con“abilidad. 

Los resultados obtenidos con la aplicación de la escala de 

motivación de logro fueron sometidos a análiais factorial con ro-

tación varimax y oblicua. Aunque la rotación oblicua presentara 

correlaciones significativas entre los factores, la opción fue por 

la rotación varimax porque presentaba estructuras conceptuales más 

claras. 

En el factor 1 de la matriz de los factores principales, de 

los 22 reactivas, 20 presentaron cargas iguales o superiores a --

0.30, 1 con carga igual a 0.21 y otro con peso factorial inferior, 

lo que significa que la escala está midiendo una dimensión gene--

ral, la motivación de logro. 

El análisis factorial reportó 5 factores con valores propios 

superiores a uno y que explicaban 57.0% de la varianza total de la 

prueba. Los tres primeros factores explicaban 47.4% de la varian-

za y fueron seleccionados por su claridad conceptual. La especifi 

cación de los resultados se encuentra en la tabla 30. 
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Tabla 30. Factores iniciales con valores propios mayo-
res a 1.00 de la escala de motivación de logro. 

otwrfl.•••••/0 

Factores Valores propios % de varianza % acumulado 

1 6,4170 29.2 20.2 

2 2,6691 12.1 41.3 

3 1.3354 6.1 47.4 

4 1.0720 4.9 52.3 
5 1.0400 4.7 57.0 

DelSinicint de /04 6actohe4 

Díaz-Loving y otros (en prensa) así definieron las dimensio 

nes de maestría, trabajo y competencia: 

"Maestría está constituida por reactivos que describen 
una disposición en hacer las cosas lo mejor posible y 
una preferencia por tareas difíciles y que representan 
un reto; trabajo, incluye reactivos que miden una acti 
tud positiva hacia el trabajo en sí; competencia es la 
dimensión que describe el deseo de ser el mejor en si-
tuaciones interpersonales". 

Después de la rotación varimax, el factor 1 corresponde a -

dimensión trabajo, el 2 a la dimensión maestría y, por último, el 

factor 3 corresponde a la.  de competencia, conforme se podrá obser 

var en la tabla 31. El reactivo 1 fue excluido por su baja carga 

factorial. Los reactivos seleccionados presentaban congruencia -

conceptual con los demás reactivos del factor y pesos iguales o -

superiores a 0.30, con una excepción cuanto al peso factorial: el 

reactivo 3, con una carga de .21. 
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Tabla. 3 , Análisis factorial de la escala de motivación de logro 

de l 
re-
ac-
ti-
vo 

F. 1: 	trabajo 
F. 11: 	maestrla 
P. III: competencia 

Rotación VarLrnax 
(Delta 	w 0) 

Factores 

1 II 

2 Me gusta ser trabajador 
••••••++.••••••111 

.38 .34 .01 

e Soy cumplido en las tareas que se me asignan .65 .20 .02 

10 .52 .02 ,26 Soy cuidadoso al ext/cmu de la perfección 

12 Una vez que etrpiezo una tarea persisto hasta el fin .70 .17 .08 

14 Soy dedicado en las cosas que emprendo .65 .25 .07 

18 Como estudiante soy (fui) machetero .63 .11 .02 

20 Cuando se me dificulta una tarea insisto hasta demi 
nada .58 .23 .19 

4 Me es importante hacer las cosas lo mejor posible .20 .45 -.02 
6 Es importante para ES hacer las cosas cada vez me 

jor .24 .62 .04 

11 Me gusta que lo que hago quede bien hecho .29 .59 .13 

13 .09 .77 .11 Me siento bien cuando logro lo que n 	pr Jungo 

16 No estoy tranquilo hasta que mi trabajo quedo bien 
hecho ,58 .40 .11 

17 Me causa satisfacci8n mejorar mis ejecuciones pre- 
vias .31 .62 .14 

21 Si hago un buen trabajo me causa satisfacción .15 .78 .18 

3 Me enoja que otros trabajen mejor que yo -.03 .05 .21 

5 Me disgusta cuando alguien me gana -.00 .00 .32 

7 Ganarle a otros es bueno tanto en el juego ceno en 
el trabajo .01 .11 .73 

9 Disfruto cuando puedo vencer a otros -.02 .04 .65 

15 Me gusta trabajar en situaciones en las que haya - 
que competir con otros .17 .04 .69 

19 Me esfuerzo más cuando =pito con otros .18 .10 .66 

22 Es importante para mí hacer las cosas mejor que -- 
los demás .19 .21 .69 
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DiseAimínaean de ¿os neact¿vos 

Se calcularon las frecuencias de respuestas de los sujetos 

para los reactivos que cargaron en los diferentes factores, asf co 

mo sus estadísticas. A continuación, los sujetos fueron divididos 

en dos grupos equivalentes; los arriba de la mediana y los de aba-

jo, y se hicieron pruebas t de Student entre las medias, para veri 

ficar el poder discrimlnativo de los reactivos, lo cual demostró -

ser satisfactorio para todos los casos (p = .001). 

ConSíabílidad de /as subesea/as 

Se calcularon los índices de consistencia interna (alpha de 

Cronbach) de las subescalas de motivación de logro y los resulta-

dos se presentan en la tabla 32, 

Tabla 32. Indices de consistencia inter 
na de las subescalas de moti-
vación de logro 

Subescala 	No. de reactivos Alpha 

Trabajo 
	

7 
	

0.77 

Maestría 
	

7 
	

0.82 

Competencia 
	

7 
	

0.78 

Rotacíén oblicua 

El análisis factorial con rotación oblicua presentó correla-

ciones significativas entre los factores que se reportan, a conti-

nuación: 

- correlación de 0.34 entre trabajo y competencia y de 0.56 



entre trabajo y maestria; 

-correlación de 0.29 entre las dimensiones competencia y -- 

maestria. 

Se observa que el ndmero de reactivas estaba reducido en la 

dimensión competencia a 5, y a 6 en el factor maestría. Los cri-

terios para considerar un reactivo en determinado factor fueron -

congruencia conceptual y peso factorial igual o superior a 0.30. 

6.4 Lácata de obedLencía a6iiZat¿va va, autoa6ixmación activa: 
andti4L4 lactotial, diávLíminacan de ZO4 heactivo4 y con-
6iabaidad 

Los datos resultantes de la aplicación de la escala de obe-

diencia afiliativa vs. autoafirmación activa fueron sometidos a 

análisis factorial con rotación varimax y oblicua. La decisión 

fue por la rotación varimax que presentaba estructuras conceptua 

les más claras, mientras que la rotación oblicua presentó una co-

rrelación de -.37 entre el primer factor y el segundo. 

En el primer factor de la matriz de los factores principales 

cargaron 15 de los 16 reactives con pesos superiores a 0.45, lo --

que indica que la escala mide una dimensión general (fue excluido 

el reactivo 6 con peso igual a 0.03). Se observa, además, que es-

te reactivo tampoco carga en algun factor después de la rotación, 

presentando cargas inferiores a 0.07 en los dos primeros factores. 

Se observaron tres factores con valores propios superiores a 

uno y que explican 61.8% de la varianza de la prueba, de los cuales 

los dos primeros fueron seleccionados por su claridad conceptual, 

explicando 55.5% de la varianza. Los resultados especificados se 
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encuentran en la tabla 33. 

Tabla 33. Factores iniciales con valores propios mayores 
a 1.00 de la escala de obediencia afiliativa - 
vs. autoafirmación activa 

Factores Valores propios % de varianza % acumulado 

1 6.8897 43.1 43.1 

2 1.9788 12.4 55.5 

3 1.0077 6.3 61.8 

Vetliniei6n de /oz 6actohe4 

El primer factor por su contenido fue denominado obedien-

cia afiliativa (la denominación del autor, Díaz-Guerrero, 1976) y 

significa la obediencia y sumisión de los hijos ante el padre y -

la madre. El segundo, denominado autoafirmación activa, signifi-

ca la rebelión y no conformismo de los hijos ante la autoridad pa 

terna y materna. 

Los resultados de la rotación varimax se reportan en la ta-

bla 34. Los reactivos fueron seleccionados por su congruencia -- 

conceptual y por presentar cargas factoriales no inferiores a - -

0.30. 

DiZeAiminacan de lob /Leactívo4 

Las frecuencias de respuestas de los sujetos para cada reac 

tivo fueron calculadas así como las medidas de tendencia central 

y de dispersión. A continuación se dividió la muestra en dos gru 

pos equivalentes cuanto al número, la mitad de los sujetos arriba 



Tabla 34. Análisis factorial de la escala de obediencia afiliati 
tiva vs. autoafirmación activa. 

No. 
del 
reac 
tino 

F. 	I: 	Obediencia af.iliativa 

F. 	II: 	Autoafirmación activa 

R. Varimax 

I II 

1 Una persona debe siempre respetar a sus padres .55 -.06 

2 Nunca se debe dudar de la palabra del padre .84 -.14 

3 Una hija debe siempre obedecer a sus padres .76 -.25 

4 Nunca se debe dudar de la palabra de una madre .82 -.14 

5 Un hijo nunca debe poner en duda las órdenes - 
del padre .81 -.17 

8 Un hijo debe siempre obedecer a sus padres .74 -.37 

10 Una hija buena nunca pone peros a las órdenes 
del padre .69 -.26 

12 Una persona no tiene que poner peros a las ór- 
denes del padre .68 -.19 

14 Una persona debe siempre obedecer a sus padres .73 -.33 

15 Para ml, el padre es la persona más querida -- 
del mundo .51 -.03 

7 Algunas veces un hijo no debe obedecer a su -- 
madre -.28 .77 

9 Algunas veces un hijo no debe obedecer a su -- 
padre -.16 ,81 

11 Algunas veces una hija no debe obedecer a su - 
madre -.17 .81 

13 Algunas veces una hija no debe obedecer a su - 
padre -.16 .81 

16 Una persona tiene derecho a poner en duda las 
órdenes del padre -.24 .46 

de la mediana y la otra mitad abajo de la misma. Se hicieron prue 

bas t de Student entre las medias de los grupos para verificar el 

nivel de discriminación de los reactivos, lo cual resultó satisfac 

torio (p = 0.001). 
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ConliabUidad de. .tas ,5ubescaZas 

Se calcularon los indices de consistencia interna (alpha de 

Cronbach) de las subescalas de obediencia afiliativa vs. autoafir-

mación activa y los resultados se presentan en la tabla 35. 

Tabla 35. Indices de consistencia interna de las sub-
escalas de obediencia afiliativa vs. auto-
afirmación activa 

Subescala 
	 No. de reactivos 	Alpha 

Obediencia afiliativa 
	

10 	 0,91 

Autoafirmación activa 
	 5 	 0.83 

6.5 Cohhelaean enthe e/ níve/ de ezeo/ahídad de/ padAe y de /a 
madhe. 

Una de las variables demográficas solicitadas fue el nivel 

de escolaridad del.padre y de la madre, cuyo intervalo iba desde -

analfabeto (1) hasta instrucción universitaria (6). Los grupos - 

podrian ser constituidos a partir de la escolaridad del padre y -

de la madre, por separado, en caso de independencia de las dos me 

didas, o en caso de alta correlación entre las mismas, considerar 

las un único parámetro. Se calculó la correlación producto momen 

to de Pearson entre las mismas y se encontró una r = .72, motivo -

por lo cual las dos medidas pasaron a constituir un único indice: 

el nivel de escolaridad de los padres. Este Indice se obtuvo su-

mando el nivel de instrucción del padre y de la madre y dividióndo 

se el resultado entre dos. 
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6,6 Cotletacione4 entueas e4calaá de toeu...s de contkoe, autocon 
cepto, mo.tivacan de iovto y obedLencia alítiatíva v21. auto= 
a«,:inacixfix actíva- 

El paso siguiente en el proceso de validación de las escalas 

construidas fue calcular las correlaciones producto momento de - - 

Pearson de dichos instrumentos entre st y con las escalas de moti-

vación de logro y de obediencia afiliativa vs. autoafirmacidn acti 

va para verificar su validez discriminante. 

La tabla 36 reporta todas las corretaclowsencontradas entre 

las escalas, mientras que la tabla 37 reporta solamente las co 

rrelaciones iguales o superiores a .10 (p ‹.001). Se observa que 

cuando r = .09, p = .001. 

Una vez que el nombre de algunas subescalas era muy largo, 

urgfa abreviarlas para ser escritas en la tabla y, también, para -

ser citadas con más facilidades. Así, las abreviaturas utilizadas 

son: 

Fatal = fatalismo/suerte 

Pomacr = poderosos del macro cosmos 

Afect = afectividad 

Inter = internalidad instrumental 

Pomicr = poderosos del micro cosmos 

Obafi = obediencia afiliativa 

Afirm = autoafirmación activa 

Traba = trabajo 

Maes 	= maestría 

Compe = competencia 

Soafi 	= socialbilidad afiliativa (Social 1) 
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Animo 	= estados de ánimo (Emocional 1) 

Expre 	= Sociabilidad expresiva (Social 2) 

Emoin 	= sentimientos interindividuales o afectividad (Emo 

atonal 2). En el presente estudio no se la llama-

rá afectividad para que no se confunda con la sub 

escala de mismo nombre de locus de control. 

Ocup 	= ocupacional 

Salud = Salud emocional (emocional 3) 

Etica 	= Etica 

Acces. = accesibilidad (social 3) 

Espa 	= escolaridad de los padres 
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de locus de control, aut000ncepto, 'rabia 36. Correlaciones entre las encalas 
motivaciA5n de logro, obediencia. afillativa y autoafirmaci6n 

Fatal Ponla= Afect Inter lbraicr Chal i Afina Trabaj Iviaest Oxpe 

Fatal 

Domacr .40 

Afecta. .53 .25 

ínter -.23 -.07 .02 

Pomicr .53 .43 .43 -,22 
Cbafi .16 .15 .12 .19 .01 
Afirm -.08 -,05 -.01 -.06 ,02 -,52 
Tkabaj -.10 -.07 -,01 .25 -.07 .21 -.14 
Maest. -.13 -.08 -.00 .30 -.09 .10 -.05 .65 
Cape .02 .06 .12 .19 .07 .12 -,05 .28 .29 
Soafi -.02 -.02 .07 .24 -.09 .18 -.10 .32 .24 -.00 
Animo -.07 -.10 .03 .23 -.16 .14 -.08 .25 .17 -.02 
Expre -.02 -.10 .07 .13 -.08 .03 -.01 .18 .14 -.02 
Fin -.02 -.00 .05 .11 -.05 .08 -.00 .18 .17 -.07 
Ocup -.11 -.11 -.01 .21 -.14 .09 -.09 .52 .32 .03 
Salud -.00 -.02 -.01 .08 -.08 .19 -.13 .18 .04 -.12 
Etica -.09 -.04 -,02 .15 -.15 .07 -.02 .34 .31 -.08 
Arces -.02 -.02 .07 .15 -.06 .06 -.00 .20 .17 -.03 

Tabla 36. (ncintinuaciein) 

Soafi Anizro Expre Ernoin Ocup Salud Etica 	Acces 

Soafi 

Animo .58 

Expre .41 .60 

Etoin .54 .37 ,38 

Ocup .57 .51 .31 .30 

Salud .46 .45 .16 .22 .34 
Etica .55 .40 ,20 .35 .53 ,33 

Acoes .56 .47 .41 .43 .43 .34 .46 

Nota. N = 1,083, para todos los coeficientes 

Probabilidades: r = .05, p < .05; r = .08, p < ,01; r = .10, p < .001. 
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Tabla 37. Correlaciones iguales o superiores a .10 (p < .001) entre las esca-
las, Incluyendo escolaridad de los padres y edad 

Fatal Ponacr Afect Inter Pomicr Cbafi Afirm Trabaj Maest Cospe 

Fatal 

Pomacr .40 

Afect .53 .25 

Inter -.23 

Pomicr .53 .43 .43 -.22 

Chafi .16 .15 .12 .19 

Afirm -.52 

Trabaj -.10 .25 .21 -.14 

Maest -.13 .30 .10 .65 

Chope .12 .19 .12 .28 .29 

Soafi .24 .18 -.10 .32 .24 

Animo -.10 .23 -.16 .14 .25 .17 

Expre -.10 .13 .18 .14 

Effioin .11 .18 .17 

Ccup -.11 -.11 .21 -.14 .52 .32 

Salud .19 -.13 .18 -.12 

Etica .15 -.15 .34 .31: 

Ames .15 .20 .17 

Espa .16 

Edad -.17 -.17 
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Tabla 37. 	(oontinuación) 

••••*1. 

Scan' 	Mino 	E.141M. 	I3roi.n 	Ccup 	Salud 
.••••••••••••••,...... 

Etica Acce.s Espa 	Slad 

Soafi 

Animo .58 

Eire .41 	.60 
Emoin .54 	.37 	.38 

Ocup .57 	.51 	.31 	.30 

Salud .46 	.45 	.16 	.22 	.34 

Etica .55 	.40 	.20 	.35 	.53 	.33 

Acces .56 	.47 	.41 	.43 	,43 	.34 .46 

Espa .10 	.13 	.10 

Fdad -?.31 

Nota: N = 1,083, para todos los coeficientes 

Se reportarán, a continuación solamente las correlaciones -

iguales o mayores a .10. 

Como se puede observar, fatalismo se correlaciona positiva--

mente con poderosos del macro cosmos (.40), afectividad (.53), po-

derosos del micro cosmos (.53), obediencia afiliativa (.16) y nega 

tivamente con internalidad (-.23), trabajo (-.10), maestría (-.13) 

y autoestima ocupacional (-.11). 

La dimensión poderosos del macro cosmos se correlaciona posi 

tivamente con afectividad (.25), poderosos del micro cosmos (.43), 

obediencia afiliativa (.15) y negativamente con estados de ánimo - 

(-.10), sociabilidad expresiva (-.10) y autoestima ocupacional --

(-.11). 

La subescala afectividad de locus de control, además de las 
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relaciones ya mencionadas, se interrelaciona positivamente con po 

derosos del micro cosmos (.43), obediencia afiliativa (.12), com-

petencia (.12), escolaridad de los padres (.16) y negativamente - 

con edad (-.17). 

Los internos instrumentales se correlacionan positivamente 

con obediencia afiliativa (.19), trabajo (.25), maestría (.30), - 

competencia (.19), sociabilidad afiliativa (.24), estados de ánimo 

(.23), expresividad (.13), sentimientos interindividuales (.11), - 

autoestima ocupacional (.21), autoconcepto ético (.20) y accesibi-

lidad (;15). Y negativamente se correlaciona con poderosos del mi 

cro cosmos (-.22), además de lo ya reportado. 

La dimensión poderosos del micro cosmos, además de las corre 

laciones ya nombradas se correlaciona negativamente con estados de 

ánimo (-.16), autoestima ocupacional (-.14) y ética (-.15). 

Los obedientes afiliativos se correlacionan también, y posi-

tivamente, con trabajo (.21), maestría (.10), competencia (.12),  -

sociabilidad afiliativa (.18), estados de ánimo (.14) y salud emo 

cional, (.19) y negativamente con autoafirmación activa (-.52)  y 11. 

con edad (-.17). 

Los autoafirmativos, además de la correlación negativa con 

los afiliativos también se cor'relacionan negativamente con trabajo 

(-.14) sociabilidad afiliativa (-.10) y salud emocional (-.13). 

La dimensión trabajo, además de lo ya dicho se intercorrela 

ciona positivamente con maestría (.65), competencia (.28), socia-

bilidad afiliativa (.32), estados de ánimo (.25), expresividad --

(.18), sentimientos interindividuales (.18), autoestima ocupacio- 
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nal 1.52), salud emocional (.18), autoconcepto ético (.34) y acce 

sibilidad (.20). 

La otra dimensión de motivación de logro, maestría, además 

de lo ya mencionado, se correlaciona positivamente con competencia 

(.29), sociabilidad af.iliativa (.24), estados de ánimo (.17), ex-

presividad (.14), sentimientos interindividuales (.17), autoestima .  

ocupacional (.32), ótica (.31) y accesibilidad (.17). 

De la competencia, lo que hay de decir, todavía, es que se - 

relaciona negativamente con salud emocional (-.12). 

Sociabilidad afiliativa se correlaciona, además de lo ya re 

portado, y positivamente, con estados de ánimo (.58), expresividad 

(.41), sentimientos interindividuales (.54), autoestima ocupacio-

nal (.57), salud emocional (.46), autoconcepto ético (.55) y acce-

sibilidad (.56). 

Estados de ánimo, además de lo ya dicho, se correlaciona po-

sitivamente con expresividad (.60), sentimientos interindividuales 

(.37), autoestima ocupacional (.51), salud emocional (.45), auto--

concepto ético (.40), accesibilidad (.47) y escolaridad de los pa 

tires (.10). 

La dimensión expresividad se correlaciona tambión, y positi-

vamente, con sentimientos interindividuales (.38), autoestima ocu-

pacional (.31), salud emocional (.16), autoconcepto ético (.20), 

Acdesibilidad (.41) y escolaridad de los padres (.13). 

La dimensión sentimientos interindividuales, además de lo ya 

rJportado, se correlaciona positivamente con autoestima ocupacio-

nal (.30), salud emocional (.22), autoconcepto ético (.35) y acce- 
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sibilidad (.43). 

La dimensión ocupacional se correlaciona, todavía, y positi-

vamente, con salud emocional (.34), autoconcepto ético (.53), acce 

sibilidad (.43) y escolaridad de los padres (.10). 

La dimensión emocional 3 o salud emocional se correlaciona --

también, y positivamente, con autoconcepto ético (.33) y accesibi-

lidad (.34). 

La dimensión ética, después de todo lo referido se correlacio 

na, también y positivamente, con accesibilidad (.46). 

La variable edad se correlaciona negativamente (-.31) con es-

colaridad de los padres. 

6.7 AnIeíba de Vaxianza de /eta ezealaa de pek4onaUdad pon Ichs va-
na/tea demo~caz 

Se hicieron análisis de varianza para verificar si había dife 

rencias entre los grupos constituidos a partir de las variables - 

demográficas (sexo, carrera, edad, trabajo/no trabajo, primogéni-

to/no primogénito, escolaridad de los padres y turno matutino/ves 

pertino) en lo que se refiere a las escalas de locus de control, 

autoconcepto, motivación de logro y obediencia afiliativa vs. au-

toafirmación activa. 

La tabla 19, anteriormente presentada, especifica las varia-

bles demográficas, frecuencias absolutas y porcentajes. 

En la realización de los anovas, la interacción de interés 

era entre sexo con cada una de las variables demográficas, para 

verificar sus efectos en las escalas de personalidad. 



123. 

En los casos en que se encontraron diferencias significativas 

entre las medias de más de dos grupos, se llevaron a cabo análisis 

post hoc (Duncan, « = .05) para ubicar dichas diferencias. 

Se observa, también, que en los casos en que los grupos eran 

diferentes cuanto al nflmero, se utilizó la "Options" 9 en el cálcu 

lo de los anovas y "Options" 10 en los cálculos de "oneway, el 111-

timo como un paso necesario para la realización de pruebas post 

hoc. Estas posibilidades son proporcionadas por el paquete SPSS 

(Nie y otros, 1975). 

El n1mero úe hijos Qnicos era 32 (3%) de una muestra de 1083, 

mientras que el numero de solteros era 1016 (93.9%, motivo por lo 

cual no se consideraron estas dos variables en la constitución de 

grupos. 

Gutpo,5 de Edad. 

Se decidió dividir los sujetos en cuatro grupos en cuanto a 

la edad, después de analizar la distribución de frecuencia de los 

individuos en esta variable. Los grupos son los siguientes: 

Tabla 38a. Descripción de los grupos cuanto a edad 

Grupos Edad (años) Frecuencia 

1 14 - 18 250 23.39 

2 19 224 20.95 

3 20 - 21 323 30.22 

4 22 y más 272 25.44 

Total 1069 100.00 
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Se observa que 14 sujetos no informaron su edad, ya que la - 

muestra estaba constituida de 1083 individuos. Aunque los grupos 

no tuvieron igual número de sujetos, se buscó el mejor balanceo 

posible. 

E.sce/anidad de. 1024 padrea 

Los sujetos fueron divididos también en cuatro grupos en lo -

que respecta al nivel de escolaridad del padre y de la madre aso-

ciados, Este Indice resultó de la suma del nivel de escolaridad 

del padre más el nivel de escolaridad de la madre, dividiéndose 

el resultado entre dos. Después de analizar la distribución de 

frecuencia de esta variable, los grupos constituidos fueron los 

siguientes; 

Tabla 38b. Descripción de los grupos cuanto al nivel 
de escolaridad de los padres 

Grupos Nivel de escolaridad Frecuencia 

1 1, 	2, 	2,5 	(Pr, 	1) 281 25.95 
2 3 	(Pr, 	C) 201 18.56 
3 3,5, 	4, 	4,5 	(Sec.) 316 29.18 
4 5, 	5.5, 	6 	(Pre. 	U) 285 26.31 

'rota/ 1083 100.00 
émi••••••••••••= iiim.~~4.••••••~1.m....••••••••••••••••• 

Los puntajes teóricos para división de los grupos fueron me-

nor que 2.8 (< 2,8) para el primer grupo, mayor que 2.8 y menor -

que 3,5 (› 2.8 y 4 3,5) para el segundo, mayor o igual a 3.5 y me 

nor que 5 > 3,5 y < 5) para el tercero y, finalmente, igual o ma 

yor que 5 	5) para el cuarto grupo. 
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Se recuerda que los niveles de escolaridad tenían un interva-

lo que iba desde analfabeto (1) hasta instrucción universitaria --

(6), pasando por los niveles primaria incompleta (2) , primaria com 

pleta (3), secundaria o equivalente (4) y preparatoria o equivalen 

te (5). 

Se decidió dar nombres a los niveles de escolaridad de los pa 

dres para facilitar la lectura de las tablas. Se observa, entre 

tanto, que los nombres son aproximativos y representan un especie 

de promedio. Así, al nivel 1 se nombró "primaria incompleta" - -

(Pr. 1), al 2 se denominó "primaria completa" (Pr. C), el 3 fue de 

nominado "secundaria" (Sec.) y, finalmente al 4 se nombró "prepara 

toria-universitario" (Pre. U). 

Andlail de covakianza 

Se hicieron análisis de covarianza de las diferentes subesca-

las por las variables demográficas, controlando escolaridad de los 

padres y edad. Empero, los resultados no fueron sustancialmente -

diferentes de los anovas correspondientes debido a la homogeneidad 

de la muestra, motivo por lo cual se reportan los anovas y no los 

análisis de covarianza. Un refuerzo de lo dicho es que se hicie-

ron, también, análisis de regresión de las variables escolaridad -

de los padres y edad sobre las diversas subescalas para verificar 

su poder explicativo y los resultados fueron, no significativos. 

Reaultadoa de loa anovas 

Los resultados de los análisis de varianza cuyas Fs fueron - 

significativas se reporten a continuación. Un resumen general se 
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presenta en el final de la sección. 

6.7.1 Andti,siA de vatianza de /a,s e4cala4 de loeu4 de con 

tul N' A, la4 vaáLaide.s• demogvWca3. 

Fatati-smoi4ue/cte. 	La tabla 39 presenta un sumario de los ano 

vas de fatalismo por las variables demográficas. 

Tabla 39. Medias y sumarios de anovas de fatalismo por las 
variables demográficas 

Fuente de Sig. de 
variación Medias de los grupos gl F F 

Sexo 	(A) Masc: 	28.16 Fem: 	27.00 1 < 1 N. 	S. 

14-18 	19 20-21 	22... Edad (B) 29.46 	27.40 27.76 	27.35 3 3.564 .014 

A x B 3 < 1 N. 	S. 

Sexo (A) 

Trabajo (B) Si: 	27.07 No.: 	28.44 1 6.248 .013 

A x B 1 2.199 .138 

Sexo (A) 

Turno (B) Matut: 	28.71 Vesp: 	27.29 1 8.042 .005 

A x B 1 < 1 N. 	S. 

Sexo (A) 

Areas de Salud 	Matem Filos 	Pont Prepa 

estudio (B) 28.25 	26.49 28.05 	27.56 29.63 4 4.464 .001 

A x B 

Areas Salud 	Matem Filos 	Polit Prepa 

Masc. 28.56 	26.65 31.47 	27,28 29.70 

Fem. 27.96 	25.71 27.12 	27.85 29.56 4 2.071 .083 
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Se puede verificar por la tabla 39 que se encontraron dife-

rencias significativas en fatalismo en lo que respecta a la edad, 

al trabajo, turno y áreas de estudio. Los que no trabajan son --

más fatalistas que los que s/ trabajan, pudiéndose decir lo mismo 

de los alumnos del turno matutino en relacidn al vespertino. Se 

hicieron pruebas post hoc de Duncan para ubicar las diferencias -

en cuanto a edad, áreas de estudio y a la interaccidn sexo por --

áreas de estudio. En lo que se refiere a la edad, solamente el - 

grupo de 14-18 años (los más jovenes) difiere significativamente 

de los demás, siendo los más fatalistas. En lo que respecta a 

áreas de estudio, el grupo del área de la salud es más fatalista 

que el grupo de ciencias físico-matemáticas, y el grupo de prepa-

ratoria es más fatalista que los grupos de físico-matemáticas y de 

ciencias político-socio-administrativas. 

Los resultados de la prueba post hoc (Duncan, a = .05) para 

la interacción sexo x áreas de estudio reportan que los hombres -

del área de Filosofía y C. H. son significativamente más fatalis-

tas que los hombres del área físico-matemáticas, de ciencias poli 

tico-socio-administrativas y que las mujeres de las cuatro áreas 

de estudio (salud, matem., filos. y polIt.). También los alumnos 

hombres y las alumnas mujeres de la preparatoria son más fatalis-

tas que los hombres y las mujeres de físico-matero. y que las mujo 

res de filosofía y C. H. 
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Podehoso4 det l'auto Cosmos 

A continuación la tabla 40 presenta un resumen de los anovas 

cuyas Fs fueron significativas, de la dimensión poderosos del ma-

cro cosmos o escala de enajenación socio-polltica por las varia—

bles demográficas. 

Tabla 40. Medias y sumarios de anovas de la dimensión poderosos -
del macro cosmos por las variables demográficas 

Fuente de 
	 Siga de 

Variación Medias de los grupos 	 gl 

Sexo (A) 
	

1 < 1 	N. S. 

Primogénito (B) 
	

1 < 1 	N. S. 

Primog. Si 	No 

A x B 	Masc, 	30.02 	29.13 
	

1 5.687 .017 

Sexo 	Fem. 	28.66 	30.44 

Sexo (A) 

Areas de Salud Matem Filos Pollt Prepa 

estuclin (B) 30.38 28.22 30.72 27.93 31.10 	4 6.660 .000 

A x B 
	

4 < 1 	N. S. 

Se puede observar que hubo un efecto principal debido a - -

áreas de estudio y una interacción entre sexo e hijo primogénito 

como variables determinantes de diferencias significativas en la 

dimensión poderosos del macro Cosmos. Los análisis post hoc (Dun-

can) permitieron verificar que en la interacción, las mujeres pri 

mogénitas tienen puntajes significativamente más bajos que las mu 

jeres no primogénitas, las cuales también, superan significativa-

mente a los hombres no primogénitos. 

En lo que se refiere al efecto principal de áreas de estu-- 
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dio, los alumnos .de físico-matemáticas tienen puntajes significati 

vamente más bajos en su creencia en los poderosos del macro cosmos 

que los alumnos de del área de la salud, de filosofía y C. H. y de 

la. preparatoria. También los alumnos del área de ciencias políti-

cas y sociales presentan el mismo perfil: obtienen puntajes signi 

ficativamente más bajos en la dimensión estudiada que los alumnos 

del área de la salud, de filosofía y de la preparatoria. 

Mectívidad 

La tabla 41 presenta, a continuación, un sumario de los ano-

vas de la subescala de afectividad por las variables demográficas. 

Un análisis de la tabla 41 permite ubicar las diferencias -

en afectividad respecto a las variables demográficas en dos nive-

les: los que no trabajan son más altos en afectividad que los 

que si trabajan; y los alumnos del turno matutino también lo son 

en relación al vespertino. 

Se hicieron análisis post hoc (Duncan, a = .05) para identi 

ficar las diferencias en los casos de las variables demográficas 

que tenían más de dos grupos. Los datos relacionados con edad in 

dican que el grupo de 14-18 años (los más jóvenes) tienen punta--

jes significativamente más altos en esta variable que todos los -

demás grupos. Asimismo, el grupo de 19 años y el grupo de 20-21 

años tienen calificaciones significativamente más altas que el --

grupo de 22 años y más. 

En lo que respecta a áreas de estudio, el grupo de preparato 

ria es significativamente más afectivo que los demás grupos. 
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Medias 	y sumarios de anovas de afectividad (dimensión 
de locus de control) 	por las variables demográficas 

Medias de los grupos gl F Sig. 	de 

1 < 1 N- S. 

14-18 	19 20-21 22... 

25 	20 	23.74 23,03 22.05 3 13.938 .000 

3 1.334 .262 

Si: 	22.35 No: 	23.97 1 17.596 .000 

1 < 1 N. 	S. 

Matut; 	24.12 Vesp: 	22.80 1 13.726 .000 

1 < 1 N. 	S. 
	 • • • • • 	 

Salud 	Matem Filos Polit 	Prepa 
23.03 	23.11 23.16 23.17 	24.89 4 4.051 .003 

4 < 1 N. 	S. 

Pr. 	I 	Pr. 	C Sec. Pre. U 

22.16 	23.50 23.55 24.70 3 9.055 .000 

3 < 1 N. 	S. 

Tabla 41. 

Fuente de 
Variación 

Sexo (A) 

Edad (13) 

A x B 

Sexo (A) 

Trabajo (B) 

A x B 
** 

Sexo (A) 

Turno (B) 

A x B 

Sexo (A) 

Arcas de 
Esuxdn (B) 

A x B 

Sexo (A) 

Esoplaridad 
de los pa-
padres (b) 

A x B 

En lo referente a la escolaridad de los padres el grupo de 

Pr. I (el nivel más bajo de la escolaridad de los padres) tiene 

puntajes significativamente más bajos en afectividad (dimensión -

de los locus de control) que los demás grupos. Resultado análogo 

pero inverso es que el grupo Pre. U (escolaridad más alta) es más 

alto en esta dimensión del locus de control que los demás grupos. 
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IntexnaUdad 

A continuación se presenta los resultados resumidos de los 

anovas de internalidad por las variables demográficos. 

Tabla 42. Medias y sumarios de anovas de internalidad (dimensión 
de locus de control) por las variables demográficas 

Fuente de 	 Sign.de 
Variación 	Medias de los grupos 	 gl 	F 

Sexo (A) 	 1 < 1 	N. S. 

Arcas de 	Salud Matem Filos Polít Prepa 
Estudio (8) 44.07 43.92 42.32 42.00 43.00 	4 8.340 .000 

A x B 	 4 < 1 	N. S. 

Sexo (A) 

Escolaridad 
de los pa-
dres (B) 

A x B 

Pr. 1 Pr. C Sec. 	Pre. U 

42.75 42.98 43.21 43.83 3 2.109 .097 

3 2.066 .103 

Con la prueba de Duncan se verificó que los grupos del área 

de la salud, de ciencias físico-matemáticas y de preparatoria son 

más internos que los grupos de filosofía y C. U. y de ciencias po 

lítico—soc-admin. 

En lo que respecta a la escolaridad de los padres, el grupo 

de más alta escolaridad es significativamente más interno que el 

grupo de más baja escolaridad. 

No se hizo prueba post hoc para la interacción sexo y escala 

ridad (.103) por el criterio establecido: .100, límite a partir 

del cual ya no sería considerado marginal. 
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Podeho.so,s da m¿cm, como 

La tabla 43 presenta un resumen de los anovas de la dimen—

sión poderosos del micro cosmos por las variables demográficas. 

Tabla 43. 	Medias y sumarios de anovas de la dimensión poderosos 
del micro cosmos (locus de control) por las variables 
demográficas 

Fuente de Sign.de 
Variación Medias de los grupos gl F 

Sexo (A) 1 < 1 N. 	S. 

Turno 	(B) 1 < 1 N. 	S. 

A x B 	Mat. Vesp. 

Masc. 	21.10 21.95 1 3.421 .065 

FeM. 	21.40 21.02 

Sexo 	(A) 
Prirogénito (B) Si: 	21.48 No: 	21.22 1 1.698 .193 

Primog. Si No 
A x B 

Masc. 21.81 21.34 1 6.315 .012 

Fem. 20.31 21.65 

Sexo 	(A) 

Areas de 	Salud Matem 	Filos Polit 	Prepa 
estudio (B) 	20.80 20.78 	21.99 22.70 	20.66 4 7.130 .000 

Salud Matem 	Filos Polit 	Prepa 
A x BMasc 	20.54 20.73 	23.69 23.86 	20.56 A 3.314 .010 

Fem. 	21.04 21.03 	21.53 21.52 	20.76 

En lo que respecta a la interacción sexo x turno (marginal -

.065) la prueba de Duncan) no indica ninguna diferencia entre los 

grupos. 

El análisis de los resultados de la interacción sexo x pri-

mogénito reportó que las mujeres primogénitas tienen significati- 
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vamente menos creencias en los poderosos del micro cosmos que to-

dos los demás grupos. 

En lo referente a las áreas de estudio, los sujetos del área 

de la salud, de físico-matemáticas y de la preparatoria tienen --

puntajes significatSvamente más bajos en la dimensión estudiada - 

que los alumnos de filosofía y los de ciencias político-soc-admi-

nistrativas, 

En lo que respecta a la interacción sexo x áreas de estudio, 

los hombres de filosofía y C.H. y de las ciencias político-soc-ad 

min. creen significativamente más en los poderosos del micro cos-

mos que todos los demás grupos. 

6.7.2 AndLiZill de van .onza de. /az c.:sea/az de obediencía 
a6itiativa y autoalíhmación pop. /a4 vatíab/ez demo-
gnMictus 

Obediencia a6iiiativa 

Los resultados de los anovas de la escala de obediencia afi-

liativa por las variables demográficas son presentados en la tabla 

44. 

Una inspección de la tabla 44 permite verificar que los sujo 

tos masculinos son significativamente más altos en obediencia afi-

liativa que los sujetos femeninos. Asimismo, los que no trabajan 

y los alumnos del turno matutino también lo son en relación a los 

que sí trabajan y a los del turno vespertino, respectivamente. 

Las pruebas post hoc (Duncan a = .05) permitieron identifi-

car las diferencias significativas entre los grupos constituidos 

por edad y entre las diversas áreas de estudio. 
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Tabla 44, Medias y sumarios de anona: de obediencia afiliativa 
por las variables demográficas 

Fuente de 
variación Medias de los grupos gl F 

Sing.de 

Sexo (A) Masc.: 31.70 Fem: 30.11.  1 12.084 .001 

14-18 19 20-21 22 

Edad (B) 34.04 30,64 30.19 29,14 3 17.958 .000 

A x B 3 1.926 .141 

Sexo 	(A) 

Trabajo (B) Si: 29.92 No: 31.35 1 7.649 .006 

A x B 1 1.385 .240 

Sexo (A) 

Turno (B) Matut: 	31.46 Vesp: 30.40 1 5.519 .019 

A x B 1 < 1 N. 	S. 

Sexo 	(A) 

Areas de Salud Matem Filos Polit 	Prepa 

Estudio (B) 31.42 31.00 28.60 27.97 	35.64 4 30.626 .000 

A x B 4 < 1 .N..S. 

En lo que se refiere a la edad, el grupo de 14-18 años tie- 

nen puntajes significativamente más altos en obediencia afiliati-

va que todos los demás grupos. 

En lo que respecta a áreas de estudio, los alumnos de cien-

cias político-soc-administrativas y los de filosofía y ciencias -

humanas tienen puntajes significativamente más bajos en la varia-

ble estudiada que los demás grupos. Y los sujetos de la prepara-

toria tiene puntajes más altos respecto de todos los demás grupos. 
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AutllamaC-1,1111 ACt4Va 

La Tabla 45 presenta un sumario de los anovas de la escala - 

de auto afirmación activa por las variables demográficas. 

Tabla 45. Medias y sumarios de anovas de autoafirmación activa 
por las variables demográficas 

Fuente de 
	

Sign.de 
variación 	 Medias de los grupos 	91 	E 

Sexo (A) 	Masc: 16,14 	Fem: 17.07 	1 14.316 	.000 

Edad 

A x 

14-18 19 20-21 22 

(13) 15.60 16.92 16.73 17,08 

Edad 14.18 19 20-21 22... 

Masc. 15.50 15.78 16.10 16,89 

Fem. 15.71 17.72 17,40 17.35 

3 	6.910 	.000 

3 	2,195 	,087 

Sexo (A) 

Arcas de 	Salud Matera 	
Filos Polit Prepa 4 13.760 	.000 

estudio (3) 16.19 16,44 	17,48 17,80 15,16 

x 
	 4 	1 	N. S. 

Los resultados de la tabla 45 indican que las mujeres son sig 

nifiCativamente más altas en los puntajes de autoafirmación acti-

va que los hombres. 

Por lo que se refiere al efecto principal, la prueba de Lun-

can indica que los más jóvenes, 14-18 años, tienen puntajes signi-

ficativamente más bajos que los demás. En lo que respecta a la in 

teracuión sexo x~, las mujeres de 19 años, de 20-21 años y de -

22 arios o más tienen puntajes significativamente más altos en auto 

afirmación activa respecto a los hombres de los tres primeros gru-

pos de edad y, también, respecto a las mujeres de 14-18 años. Asi 
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misno, los varmes de 22 años o más son Más autoafirmativos que los 

varones y las mujeres más jóvenes (14-18 años). 

En lo que concierne a las áreas de estudio, los alumnos de 

filosofía y ciencias humanas y los del área de las ciencias poli-

tico-socio-administrativas tienen calificaciones significativamen 

te más altas en autoafirmación respecto a los demás grupos. Tam-

bién los sujetos del área de la salud y los de físico-matemáticas 

tienen puntajes significativamente más altos que los de la prepa-

ratoria. 

6.7 3 And/íziz de vahianza de /az ezca/az de motívacan de 
logho pon 	vanable4 demogh46Lea.1 

Txabajo 

Los resultados de los anovas de escala de trabajo por las - 

variables demográficas son presentados en la tabla 46. 

Tabla 46. Medias y sumarios de anovas de la dimensión trabajo 
(motivación de logro) por las variables demográficas 

Fuentes de 
Variación 

Sexo (A) 	Masc: 

Primogénito (B) 

Primog. 

A x B Masc. 

Fem. 

Sexo (A) 

Esonlaridad 
de los pa-
dres (B) 

A x B 

Medias de los grupos gl Sign.de 
F 

24.99 Fem: 25.35 1 1.769 .184 

1 < 1 N. 	S. 

Si No 

24.66 25,12 1 4.141 .042 

25.85 25.12 

Pr. C Sec. Pre. U 

25.41 25.03 25.69 3 3.100 .026 

3 < 1 N. 	S. 

Pr. 1 

24.58 
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Se realtzaran rrueb¿w potst boa (Duncan, a = .05) para ubicar 

las diferencias tanto en lo que se refiere a la interacción sexo x 

primogónito como en lo concerniente al efecto principal de la asco 

laridad do los padres. 

En lo que respecta a la interacción, las mujeres primogéni—

tas tienen puntajes significativamente más altos que los hombres -

en la misma condición. 

En lo relacionado a la escolaridad de los padres, el grupo -

Pro. U (más alta escolaridad de los padres) tiene mayores puntajes 

en la dimensión trabajo que el grupo Pr. 1 (más baja escolaridad). 

klaut,tía 

La tabla 47 presenta un sumario de los anovas de la escala - 

de maestría por las variables demográficas. 

Tabla 47. Medias y sumarios de anovas de maestría 
logro) por las variables demográficas 

(motivación de 

Fuente de 
Variación Media de los grupos gl F Sign.de 

Sexo 	(A) Masc: 30.13 Fem: 31.05 1 13.296 .000 

Edad (B) 14-18 19 20-21 22 	... 

30.46 31.12 30.70 30.11 3 2.254 .081 

A x B 3 < 1 N. 	S. 

Sexo 	(A) 

Escolaridad 
de los 
padres (B) 

Pr. 	1 

30.18 

Pr. 	C 

30.49 

Sec. 

30.50 

Prez. 

31.12 

U 

3 2.584 .052 

A x B 3 < 1 N. 	S. 
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La observación de la tabla 47 permite verificar que en lo re 

lacionado al efecto principal del sexo, las mujeres tienen punta-

jes significativamente más altos en maestría que los varones. 

Se hicieron pruebas post hoc (Duncan, a = .05) para identifi 

car las diferencias en maestría debidas a la edad y a la escolari-

dad de los padres. 

En lo que respecta a la edad, el grupo de 19 años, tiene pun 

tajes significativamente más altos en maestría que el grupo de 22 

años o más. 

En lo referente a la escolaridad de los padres la diferencia 

estadísticamente significativa se encontró entre los grupos 1 y 4: 

el grupo con más alta escolaridad de los padres (4) tiene más maes 

tría que el grupo con más baja escolaridad (1). 

Competencia 

Un resumen de los resultados de los anovas de competencia --

por las variables demográficas se presenta en la tabla 48. 

En lo que respecta a la dimensión competencia, los varones - 

son significativamente más altos que las mujeres (tabla 48). 

Los resultados de las pruebas post hoc (Duncan, a= .05) in-

dicaron que el grupo 4 (22 años o más) son significativamente me-

nos competitivos que los demás grupos. 

En lo referente a la interacción sexo x trabajo se verificó 

que las mujeres,/que sí trabajan tienen puntajes significativamente 

más bajos que los demás grupos. 
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Tabla 48. Medias y sumarios de anovas de competencia (motivacín 
de logro) por las variables demográficas 

Fuente de 	 Sign.de 
Variación 
	

Medias de los logros 	 91 

Sexo (A) 	Masc: 23.67 	Fem: 23.01 	 1 8.719 	.003 

Edad (11) 	14-18 	19 	20-21 22 .., 

23,70 23,81 23.62 22.70 	 3 2.969 	.031 

A x 13 	 3 < 1 	N. S. 

Sexo (A) 

Trabajo (B) 	Si: 23,21 	No: 23.57 

A x B Trabajo 	Si 	No 

Masc. 	24.01 23,80 

Fem. 	22.23 23.36 

1 1.382 	.240 

1 3.569 .059 

Sexo (A) 

Arcas de Salud Matem Filos Polit Prepa 
estudio un 23.96 24.14 21.90 23.50 23.78 	4 4.779 	.001 

A x B 	 4 < 1 	N. S. 

Sexo (A) 

Escolaridad de 
los Padres 

Escol, Pr, 1 Pr. C Sec. 	Pre. U 
A x B 

Masc. 23.26 23.69 23,85 24.75 

Fem. 23.82 23.09 22,51 23.01 

3 < 1 	N. S. 

3 2.513 .057 

En lo concerniente a áreas de estudio, los alumnos de filoso 

fia son significativamente menos competitivos que las demás áreas. 

La interacción escolaridad de los padres x sexo indicó que -

los hombres cuyos padres tienen más alta escolaridad obtienen pun-

tajes significativamente más altos en competencia que sus homólo—

gos cuyos padres tienen el nivel de instrucción más bajo, y tam---

bién, que las mujeres cuyos padres son del más alto nivel. Asimis 
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mo, los hombres del más alto nivel son más competitivos que las 

mujeres cuyos padres se ubican en primaria completa (Pr, C) y en TOM 

secundaria (Secd. 

6.7,4 An4eiaí4 de vaxiAnza de /ad edca/as de autoconcepto 
• pon. /as vaxiab/e4 demogná6Lcaz 

SocíalLaidad AWintiva 

La tabla 49 presenta un sumario de los anovas de la escala -

de sociabilidad afiliativa por las variables demográficas. 

Tabla 49, Medias y sumarios de anovas de sociabilidad afiliativa 
por las variables demográficas. 

Fuente de 	 Sign.de 
variación 	Medias de los grupos 	 gl 	F 

	
F 

Sexo (A) 
	

Masc: 56,02 Fem: 57.61 
	

1 9.562 	.002 

Edad (B) 
	

3 1.353 	.256 

A x B 
	

3 1 	< N.S. 

     

• • • 

Sexo (A) 

Esoolaridad Pr. T Pr, C 	Sec. 	Fre. U 
de los 	55,94 57.03 56.47 57.94 padres (a) 

A x B 

   

3 2.966 .031 

3 1.716 .162 

De acuerdo a la tabla 49, se puede verificar que en lo que -

respecta al sexo, las mujeres son significativamente más altas en 

sociabilidad afiliativa que los varones. 

La prueba post hoc (Duncan, a = .05) indica que en lo que -

concierne a la escolaridad de los padres, el grupo 4 (más alta es-

colaridad) es más social-afiliativo que los grupos 1 (más baja es- 
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celaridad) y 3 (medio superior)4 

E3tado„4 de Atuimo 

Una stntesis de los resultados de los anovas de estados de 

ánimo por las variables demográficas se presenta en la tabla 50. 

Los análisis post boc (Duncan, a = .05) permitieron ubicar 

las diferencias estadísticamente significativas. En lo que se re 

fiero a la edad, el grupo 1 (14-18 años) es más alto en estados -

de ánimo que el grupo 4 (22 años o mas), 

En la interacción sexo x trabajo no se encontraron diferen-

cias significativas, 

Los alumnos del turno matutino tienen puntajes más altos en 

estados de Animo que los sujetos del vespertino -lo que se verifi-

ca por la inspección de las medias (tabla 50). 

En lo que respecta a las áreas de estudio, los individuos -

de filosofía y ciencias humanas tienen puntajes significativamente 

más bajos en estados de ánimo que los alumnos de físico-matemáti-

cas y de la preparatoria. 

En el análisis de los efectos de la escolaridad de los pa--

dres sobre estados de ánimo se.verificó que los sujetos cuyos pa-

dres tienen la más baja escolaridad (Pr. I) obtienen puntajes si£ 

nificativamente más bajos que los sujetos del grupo de Pr. C (me-

dio inferior) y del grupo 4 (escolaridad más alta). 



Sexo (A) 	Masc; 

Edad (B) 	14-18 

42.12 

A x B 

Sexo (A) 

Trabajo (B) 

Trabajo 
A x B 

Masc. 

Fem. 

Sexo (A) 

Turno (B) Matut: 

A x B 

Sexo (A) 

Ares de 	Salud 
Estudio (B) 41.03 

A x 13 

Sexo (A) 

Escolaridad 
de los 
padres (13) 

A x B 

Pr. I 

39.60 
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Tabla 50. Medias y sumarios de anovas de rl,tados de ánimo por -
las variables democ;ráficas 

Fuente de 	 Sign.de 
variaci6n 	Medias de los grupos 	 cal 	F 

41.26 

19 

40.89 

Si 

Fem: 	40,72 

20-21 	22 	... 

41.03 	40.01 

No 

1 

3 

3 

1 

1.498 

2.935 

< 1 

< 1 

.221 

.032 

N. 	S. 

N. 	S. 

40.71 41.55 1 3.060 .081 

41.50 40.40 

41.58 Vesp: 40.41 1 5.897 .015 

1 < 1 N. 	S. 

Matera Filos Polit 	Prepa 

41.91 40,05 40.22 	41.86 4 2.130 .075 

4 1.471 .209 

Pr. C Sec. Pre. U 

41.34 40.92 42.15 3 4.824 .002 

3 1.784 .148 

Sord.abílídad exp4e4iva 

Se presenta un resumen de los anovas de la escala de sociabi 

lidad expresiva por las variables demográficas en la tabla 51. 

Se hicieron análisis post hoc (Duncan, a = .05) para ubicar 
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las diferencias cuyas L's fueron significativas. 

Tabla 51. Medias y sumario5 de anovas de sociabilidad expresiva 
por las variables demográficas 

•••••••••...... 

Fuente de 
	

Sign.de 
Variación 
	Medias de los grupos 	 ql 	F 

••••,.«.• 

Sexo (A) 

	

Evoglcu'idad Pr. 1 Pr. C Sec, 	Pro, U 
de losU) 

 
pa- 33.65 37.07 36,14 37,45 &es ( 

	

EscoL Pr. 1 Pr. C Sec. 	Pro. U 
A x fi 

Masc. 34.89 36.42 36.54 36.01 

Fem. 32.04 37.76 35.78 38.73 

1 < 1 	Na. S. 

3 9.402 .000 

3 4.818 	.002 

Los padres con menor escolaridad (grupo 1) tienen. hijos con 

menos sociabilidad expresiva que los padres de los demás grupos --

(2, 3 y 4). 

En lo concerniente a la interacción sexo x escolaridad de -

los padres, las mujeres cuyos padres tienen el más bajo nivel de -

escolaridad (Pr. 1) obtienen puntajes significativamente más bajos 

en la variables estudiada que los demás grupos. Asimismo, las mu-

jeres hijas de padres con la más alta escolaridad (Pre. U) tienen 

más sociabilidad expresiva que los hombres hijos de padres con la 

más baja escolaridad (grupo 1), que los hombres cuyos padres tienen 

la más alta escolaridad (grupo 4) y, también, que las mujeres del 

nivel 3 (medio superior) de escolaridad de los padres. 

Además, las mujeres del nivel 2 de escolaridad de los padres 

(medio inferior) tienen más sociabilidad expresiva que los varones 

del nivel 1 (más bajo nivel). 
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Sentímientos lntek.indíviduates 

La tabla 52 presenta una síntesis de los resultados de los 

anovas de sentimientos interindividuales por las variables demográ 

ficas. 

Tabla 52, Medias y sumarios de anovas de sentimientos interindivi 
duales por las variables demográficas 

Fuente de 	 Sign.de 
Variación 	Medias de los grupos 	 gl 

exo (A) 	Masc: 32.07 	Fem: 34.10 	1 29.979 	.000 

Edad (B) 	 3 	< 1 	N. S. 

A x B 	 3 	1.775 	.150 

Sexo (A) 

Trabajo (B) 	Si: 33.57 	No: 32.84 	1 	4.520 	.034 

A x B 	 1 	< 1 	N. S. 

Los resultados de la tabla son directamente interpretables: 

las mujeres tienen puntajes significativamente más altos en sentí 

mientas interindividuales que los hombres; y los que sí trabajan 

también los tienen en relación a los que no trabajan. 

Autoconcepto Ocupacíonal 

La tabla 53 presenta un sumario de los anovas del autoconceE 

to ocupacional por las variables demográficas. 

Los análisis post hoc (Duncan, a = .05) permitieron ubicar -

las diferencias significativas en los casos de interacción y de va 

riables con más de dos grupos. En lo concerniente a la edad, el -

grupo 4 (los de mayor edad) tienen puntajes significativos más ba- 
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jos en la dimensión ocupacional del autoconcepto que los demás --

grupos. 

Tabla 53. Medias y sumarios de anovas de la dimensión ocupacional 
del auloconcepto por las variables demográficas 

Fuente de 
Variación 	Medias de los grupos 91 F 

Sign.de 

Sexo 	(A) 	Mas c.:: 43.90 Fem: 44.46 1 1.264 .261 

Edad 	(B) 	14-18 19 20-21 22 

44.64 44.51 44.49 43.10 3 3.068 .027 

A x 	13 3 < 1 N. 	S. 

Sexo 	(A) 

Trabajo 	(B) 	Si: 44.55 No: 44.00 1 1.757 .185 

Trabajo Si No 
A x 13 

Masc. 43.78 44.01 1 3.879 .049 

Fem. 45.49 43.99 

Sexo 	(A) 

Areas de 	Salud 
estudio (II) 43.33 

Matem 

44.11 

Filos 

44.27 

Polft 

44.13 

Prepa 

45.10 4 2.021 .089 

A x B 4 < 1 N. 	S. 

Sexo 	(A) 

Escolari- 	Pr. 	I Pr. 	C Sec. Pro. U 
dad de los 43.34 
padres 	(B) 44.28 43.62 45.49 3 5.911 .001 

A x 13 3 1.515 .209 

En lo que respecta a la interacción sexo x trabajo, las mu-

jeres que sí trabajan tienen puntajes más altos en la variable es 

tudiada que los sujetos que no trabajan y, también, que los hom—

bres que sí trabajan. 
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En cuanto a las áreas de estudio, los alumnos de preparato-

ria tienen un mejor autoconcepto ocupacional que los alumnos del 

área de la salud. 

En el caso de la escolaridad de los padres, los sujetos del 

nivel 4 (más alta escolaridad de los padres) tienen puntajes signi 

ficativamente más altos en la dimensión ocupacional que los demás 

grupos. 

Salud Emocional 

Un sumario de los anovas de salud emocional por las varia--

bles demográficas se presenta en la tabla 54. 

Como se puede verificar por la tabla 54, los sujetos mascu-

linos tienen puntajes más altos en la dimensión salud emocional --

que los sujetos femeninos. 

Se hicieron análisis post hoc (Duncan, a = .05) para identi-

ficar las diferencias en el caso de interacción y en los casos de 

variables demográficas con 4 y 5 grupos. En lo que concierne a la 

interacción sexo x primogénito, los hombres no primogénitos tienen 

puntajes significativamente más altos en la variable bajo estudio 

respecto a las mujeres, sean o no primogénitas. 

En lo que se refiere a áreas de estudio, los grupos de físi-

co-matemáticas y de la preparatoria tienen puntajes significativa-

mente más altos en la dimensión salud emocional respecto a los de-

más grupos. 
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Tabla 54. 	Medias y sumarios de anovas de la dimensión salud emo- 
cional por las variables demogr,1ficas. 

1a•-• .•••••••• 	••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.4.1 	••••1 

Fuente de 
Variación 	Medias de los grupos 

Sexo 	(A) 	Masc; 	40,31 	Fem; 	37.67 

cal 

1 

V 

19.817 

Sign.de 
F 

.000 

Edad 	(13) 3 < 	1 N. 	S. 

A x B 3 < 1 N. 	S. 

Sexo 	(A) 

Primogénito (13) 1 < 	1 N. 	S. 

Primog. Si No 
A x B 

Masc. 39.27 40.79 1 2.999 .089 

Fem. 38.14 37,50 

Sexo 	(A) 

Arcas de Salud Matem Filos Polít Prepa 

estudio (13) 38.33 40.33 39,42 37.39 40.75 4 4.088 .003 

A x B 4 1.299 .268 

Sexo 	(A) 

Escolaridad 
de los 
padres (B) 

Pr. 	1 

39.84 

Pr. 	C 

39.84 

Sec, 

38.98 

Pre. U 

37.67 3 2.651 .048 

A x D 3 1.133 .335 

En el caso de escolaridad de los padres, los sujetos de los 

niveles 1 y 2 (los más bajos) tienen puntajes significativamente 

más altos en salud emocional que el grupo del nivel 4 (más alta -

escolaridad de los padres). 



148 . 

Auteconcepto Etico 

Un resumen de los resultados de los anovas del autoconcepto 

ético por las variables demográficas se presenta en la tabla 55. 

Tabla 55, Medias y sumarios de anovas del autoconcepto ético por 
las variables demográficas 

Fuente de 	 Sign.de 
Variación 	Medias de los grupos 	gl 

Sexo (A) 	Masc: 33.72 Peri: 35.20 	 1 21.648 	.000 

Edad (B) 	 3 	< 1 	N. S. 

A x B 	 3 	< 1 	N. S. 

Sexo (A) 

Tro.bajo (a) 

Trabajo 	Si 	No 
A x 	Mascul. 33.37 33.90 
	

1 4.497 	.034 

Femen. 35,88 34,97 

Sexo (A) 

Turno (B) Turno 	Matut 	Vesp 	 1 	< 1 	N. S. 

A x B 	Masc. 	34.12 	33.38 	 1 4.473 	.030 

Fem. 	34.94 	35,55 

Sexo (A) 

Escolaridad 
de dos pa-
dres (in 

A x B 

Pr. 1 Pr. C Sec. 	Pre. U 

34.22 33.89 34.21 35.34 3 3.776 .010 

3 1.693 .167 

La tabla 55 indica que las mujeres tienen un autoconcepto -

ético más alto que los hombres. 

Se realizaron pruebas post hoc (Duncan a = .05) para verifi-

car las diferencias en los casos de interacción y para la varia-- 
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ble escolaridad de los padl:es, 

En lo referente a la interacción sexo x trabajo, tanto las 

mujeres que sf trabajan como las que no trabajan tienen puntajes 

significativamente mas altos en la dimensión ética del autoconcep-

to que los hombres, trabajen o no. 

En la interacción sexo x turno, los sujetos femeninos de los 

turnos matutino y vespertino tienen un autoconcepto ético más alto 

que los hombres del turno vespertino. Asfmismo, las mujeres del - 

turno vespertino superan a los hombres del turno matutino en la di 

mensión ética. 

En lo que respecta a escolaridad de los padres, los sujetos 

cuyos padres tienen la más alta escolaridad (nivel 4) tienen punta 

jes significativamente mas altos en la dimensión ética del autocon 

cepto que los demás grupos. 

Acce4aílídad 

La tabla 56 presenta un sumario de los anovas de accesibili-

dad por las variables demográficas. 

Los resultados de la tabla 56 determinaron la realización de 

pruebas post hoc (Duncan, a = .05) para ubicar las diferencias. En 

lo que concierne a la edad, el grupo 4 (22 años o más), tiene pun-

tajes significativamente más bajos en accesibilidad que los demás 

grupos. 

En lo relacionado con la escolaridad de los padres, el grupo 

4 (más alta escolaridad) es más alto en accesiblidad que los demás 
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grupos. 

Tabla 56. Medias y sumarios de anovas de la dimensión accesibili 
dad por las variables demográficas 

Fuente de 
Variación 

Sexo (A) 

Edad (B) 

A x B 

Sexo (A) 

Esoolaridad 
de los 
padres (B) 

A x B 

Medias de los grupos gl F 
Sign.de 

1 4 	1. N. 	S. 

14-18 19 20-21 22 

22.18 22,34 22.54 21.56 3 3.888 .009 

3 < 1 N. 	S. 

Pr. 	I Pr. C Sec, Pre. U 

21.84 21.97 22.03 22.76 3 3.649 .012 

3 1.569 .195 

6.7.5 Tablao ne4amene4 de lo,s anovaa 

•A continuación se presentan las tablas 57 a 62 que resumen 

los resultados de los análisis de varianza de las escalas de per-

sonalidad por las variables demográficas. 
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Tabla 57. Significando de los resultados de los 
anovas de las escalas de personalidad por 
sexo y edad 

Escalas de 
Personalidad 

Variables derrográficas 
Sexo 	Edad 

Interacciones 
Sexo x 	edad 

Fatalismo n. 	s. * n. s. 

Pod. macro c. n, 	5. n. s. n. s. 

Afectividad n. 	s. *** n. s. 

Internalidad n. 	s. n. s. n. s. 

Pod. 	micro c. n. 	s. n. s. II. s. 

Obed. afiliativa 

Auto afirmación 

** 

*** 

*** 

*** 

n. s. 

Trabajo n. 	s. n. s. n. s. 

Maestría *** x n. s. 

Competencia ** * n. s. 

Sociab. 	afiliat. ** n. s. n. s. 

Est. ánimo 

Soc. expresiva 

n. 	s, 

n. 	s. 

* 

n. s. 

n. 

n. 

s. 

s. 

Sent. 	interind. *** n. s. n. s. 

Ocupacional n. 	s. * n. s. 

Salud emocional ***. n. s. n. s. 

Etica *** n. s. n. s. 

Accesibilidad n. 	s. *** n. Se 

x marginal (p < .10); 	* p < .05; ** p < .01; *** p < .001 
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Tabla 58, Significancia de los resultados de los ano 
vas de las escalas de personalidad por ser 
X0 y trabajo 

Escalas de 	Variables danagrUicus 
Personalidad 	Sexoa 	Trabajo 

Interacciones 
Sexo x trabajo 

Fatalismo * n. s. 

Pod. macro c. 

Afectividad 

ni, 

* * * 

s. n. 

n. 

S. 

s. 

Internalidad n. s, n. s. 

Pod. micro c. n. s. n. s. 

Obed. 	afiliativa ** n. S. 

Autoafirmación n. s. n. s. 

Trabajo n. s. n. S. 

Maestría n. s. n. S. 

Competencia 

Sociab. afiliat, 

Est. ánimo 

Sociab. expresiva 

Sent. 	interind. 

n, 

n. 

n. 

ni, 

s. 

s. 

s, 

s • 

n. 

n. 

n. 

x 

S. 

x 

s. 

S. 

Ocupacional n. s. 

Salud emocional 

Etica 

n, 

n. 

s. 

s. 

n. s. 

Accesibilidad n. sp n. S. 

a El efecto principal de sexo fue reportado en la tabla 57. 

x marginal (p < ,10); * p < .05; ** p < .01; *** p < .001 
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Tabla 59. Significancia de los resultldos de los ano 
vas de las escalas de personalidad por se-
xo y turno 

dl•••••••••••••••• 

Escalas de 
Personalidad 

Variablehá~lEicas 
Sexo`' 	Turno 

interacciones 
sexo 	x 	turno 

Fatalismo *Ir n. s. 

Pod, macro c, 

Afectividad 

n. 

*** 

s. n. 

n. 

s. 

s. 

Internalidad n. s. n. s. 

Pod, micro c. 

Obed. afiliativa 

n, 

* 

s. 

n. 

x 

s. 

Autoafirmación n. s. n. s. 

Trabajo n. s. n. s. 

Maestría n. s. n. s, 

Competencia n. SO n. s. 

Sociab. afiliat. n. s. n. s. 

Est. ánimo * n. s. 

Sociab, expresiva n. s. n. s. 

Sent. 	interind. n, s. n, s. 

Ocupacional . n. s. n. s. 

Salud emocional n. s. n. s. 

Etica n. s. * 

Accesibilidad n. s. n. s. 

a El efecto principal de sexo fue reportado en la tabla 57. 

x marginal (p < .10); * p < .05; *** p < .01; *** p < .001. 
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Tabla 60, Significancia de los resultados de los - 
anovas de las escalas de personalidad por 
sexo y primogénito 

Escalas de 	VariableldelPgráficas Interacciones 
Personalidad 
	

S e xo a  PXaTTID96:1110 	Sexo x Primogenito 

Fatalismo 

Pod, macro c. 

Afectividad 

Internalidad 

Pod. micro c. 

Obed. afiliativa 

Autoafirmación 

Trabajo 

Maestría 

Competencia 

Sociab. afiliat, 

Est. ánimo 

Sociab, expresiva 

Sent. interind. 

Ocupacional 

Salud emocional 

Etica 

Accesibilidad  

n. s. 

n. s. 

n, s. 

n. s. 

n. s. 

n. s. 

n, s. 

n. s. 

n. s. 

n, s. 

n. s. 

n. Slp 

n. 5, 

n, s, 

n. s. 

* 

n. S. 

n. s. 

n. s. 

n. s. 

* 

n. s. 

n. s. 

n, s. 

n, s. 

n. s. 

n, s. 

a El efecto principal de sexo fue reportado en la tabla 57. 

x marginal (11) < .10); * p < ,05; ** p n 1 01; *** p ' .001 
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Tabla 61. Significancia de los resultados de los 
vas de las escalas de personalidad por 
xo y áreas de estudio 

ano 
se: 

Escalas de 
Personalidad 

Variables demnráfieas 
Sera 	Arcas dé estud, 

Interacciones 
Sexo x arcas de Est. 

Fatalismo ** x 

Pod. macro c. *** n. s. 

Afectividad ** n. s. 

Internalidad 

Pod, micro c. 

*** 

*** 

n, 

* 

s. 

Obed. afíliativa *** n. s. 

Autoafirmaciffil *** n. s. 

Trabajo n. s. n. s. 

Maestrla 

Competencia 

n. 

** 

s. n, 

n. 

s. 

5. 

Sociab. afiliar. 

Est. ánimo 

n. s. n. 

n. 

s, 

s. 

Sociab. expresiva n. s. n. s. 

Sent. 	interind. 

Ocupacional 

n. 5/1 n, 

n. 

s. 

s. 

Salud emocional 

Etica 

** 

n. s. 

n, 

n. 

s. 

s. 

Accesibilidad n. s. n. s. 

a El efecto principal de sexo fue reportado en la tabla 57. 

x marginal (p < .10); * p < .05; ** p < .01; *** p < .001. 



156. 

Tabla 62. Significancia de los resultados de los ano 
vas de las escalas de personalidad por se:: 
xo y escolaridad de los padres 

Escalas de 	VaJdzOlesdenografirqs Interacciones 
Personalidad 
	 ---.... 

Fatalimso 	 n, s. 	 n. s. 

Pod. macro c. 	 n. s. 	 n. s. 

Afectividad 	 *** n. s. 

Internalidad 	 x 	 n. s. 

Pod, micro c. 	 n. s. 	 n. s. 

Obed. afiliativa 	 n. s. 	 n. s. 

Autoafirmación 	 n, s. 	 n. s. 

Trabajo 	 * 	 n. s. 

Maestría 	 x 	 n. s. 

Competencia 	 n. s. 	 x 

Sociab. afiliat. 	 * 	 n. s. 

Est. ánimo 	 ** 	 n. s. 

Sociab. expresiva 	 *** 	 ** 

Sent. interind. 	 n. s, 	 n. s. 

Ocupacional 	 ** 	 n. s. 

Salud emocional 	 * 	 n. s. 

Etica 	 * 	 n. s. 

Accesibilidad 	 * 	 n. s. 

sexoa Es001. padres Sexo .x escol. pad. 

a El efecto principal de sexo fue reportado en la tabla 57 

x maringal (p < .10); * p < .05; ** p < .01; *** p < .001, 
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7. WI,TSION 

La cantidad de informacidn obtenida en la presente investiga 

ción obliga a la realizacidn de la discusidn por partes: 

a) inicialmente se discute la validez interna de cada una de 

las subescalas constru/das; 

b) A. continuación, se revisa brevemente las escalas de moti-

vación de logro y obediencia afiliativa vs. autoafirmación activa, 

ya que se trata de instrumentos utilizados en otros estudios y cu-

ya validez y confiabilidad ya están bastante comprobadas, especial.  

mente la escala de premisas socioculturales de Díaz-Guerrero (1976). 

c) posteriormente se verifica la validez discriminante, a --

través del análisis de las correlaciones de las subescalas entre - 

sl y con las otras escalas utilizadas; 

d) y finalmente, se analizarán algunas de las diferencias en 

tre los grupos constituidos a partir de las variables demográficas. 

7.1 Ancteists intekno de /as escalas 

En este tópico se discutirán los resultados obtenidos a par-

tir de los análisis factoriales realizados con las escalas de lo-

cus de contra, autoconcepto, motivación de logro y obediencia afi-

liativa vs. autoafirmación activa. 

7.1.1 UscutEa.5 de locua de contAo/ 

Por lo que se refiere a la escala de locus de control, se --

puede decir que los dos estudios en los cuales se realizó análisis 
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factorial apoyan la existencia de los mismos factores. La primera 

realizada con 453 sujetos (estudio piloto 1) y la segunda con 	OO. 

1,083 (estudio final) reportan los ►iguientes cinco factores (el 

orden es del estudio final); 

a) Factor 1: Fatalismo/suerte•~. La dimensión se refiere a 

creencias en un mundo no ordenado en donde los refuerzos dependen 

de factores azarosos tales como la suerte o destino, por ejemplo: 

"Un buen empleo es cuestión de suerte". 

b) Factor 2: Poderosos del macro cosmos y subescala de ena 

jenación socio-política. Esta dimensión se refiere a personas que 

tienen el control porque tienen poder, estAn lejanas del individuo, 

pero su acción repercute en su vida. Se podrían nombrar, entre - 

otros, los diputados, políticos, gobernantes de las naciones pode-

rosas, jefes de ejecutivo a diversos niveles (ciudad, estado,, 

pais). Eejmplo: "El problema de la contaminación está en manos 

del gobierno y lo que yo haga no cambia nada". 

c) Factor 3: Afectividad, la subescala describe situacio 

nes en que el individuo consigue sus objetivos a través de .pela--

ojones afectivas con quienes le rodean, v.g.: "Si le caigo bien a 

mS jefe, puedo conseguir mejores puestos en mi trabajo". 

d) Factor 4: Internalidad instrumental. La subescala se 

refiere a situaciones en que el individuo controla su vida debido 

a su esfuerzc, trabajo y capacidades. Ejemplo: "Que yo consiga un 

buen empleo depende de mis capacidades". 

e) Factor 5: Poderosos del micro ecsmos. La dimensión se 

refiere a las personas que tienen el poder, están mas cercanas del 



uentrolan in; rüfuerzol; que 	i.nUotan. 	Lutre taie 

pers4:n:1:,1 r0 im-.cuentran el jefe, el patr6n, el aueiio 	1 

el widre y otras. La diferencia entre los poderesw; del micro y 

wacro .x),J-les radica en la mayor pro imidad o mayor dil3tancia que 

se eil,Juentra la persona con poder del individuo. Uno hace parte 

del micro sistema social del indivi¿no mientras q;t.0 el otro se ubi 

Ca en el macro sistema. 

Se observa que los cinco primeros factores explicaron 40.7% 

de la varianza total de la prueba, lo que indica un porcentaje bas 

tante satisfactorio. Levenson (1973, 1974) al aplicar sus escalas 

encontró que las mismas explicaron 31.9% y 32.9% de la varianza de 

la prueba, respectivamente. 

El análisis factorial como técnica de validación de construc 

to es ampliamente reconocida (Campbell, 1960; Cronbach y Meehl, 

1955; Ferlinger, 1975; Nunnally, 1978). 

A continuación se harán comentarios pormenorizados respecto 

de cada una de las subescalas construidas. Se observa, empero, -

que la estructura factorial del presente estudio potencialmente ya 

se encontraba en la escala de Rotter (1966), 

Fatatí4mo. En lo que respecta a la escala de fatalismo/suerte, - 

esta fue una dimensión reconocida desde los primeros estudios (Co 

llins, 1974; Gurin et al., 1969; Levenson, 1973, 1974;Mirels, 

1970; Reid y Ware, 1974; Rotter, 1966). Romero García (1977, 1980, 

1981, 1983, 1985) encontró consistentemente esta dimensión al uti 

linar la escala de Levenson con sujetos venezolanos y también La 

Rosa (1985) la encontró, al aplicar la misma escala a una muestra 
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de sujetos mexicanos y realizar un análisis factorial. 

Díaz-Guerrero en diversos capítulos de su obra "Psicología -

del Mexicano" (1982) habla del fatalismo y de la externalidad como 

existentes en dicha cultura, configurando el tipo externo pasivo. 

"Ya desde que los aztecas instituyeron el Tonolamatl -
con sus horóscopos, es decir, desde que descubrieron -
la astrología, los mexicanos siguen pensando que son -
juguetes del destino desde el momento de su nacimiento 
('hay quienes nacen con Istrella y quienes nacen estro-
llados1 ). Esta es una magnifica manera de eludir la -
responsabilidad por el propio destino y por el propio 
desarrollo" (p. 241). 

Podexeze¿ dei. macho C0,5M04. Esta subescala representó una subdivi 

sión en la categoría "poderosos" que se encuentra en la definición 

de control externo propuesta por Rotter (1966, p. 1) y que no fue-

ra inicialmente prevista. En el estudio pilota 1, se identificó --

esta dimensión, con cinco reactivos y una confiabilidad de .68 (al 

pha de Cronbach). Esta subescala se encontraba potencial e indis-

cutiblemente en Rotter (1966). Se puede referir, en apoyo a lo '-

que se dijo, los reactivas 3, 12, 17, 22 y 29 propuestos por el au 

tor ya en 1966. Ast, por ejemplo el reactivo 3: a) "Una de las -

razones por las que hay guerras es porque las personas no tienen - 

suficiente interés en la política"; b) "Siempre habrá guerras, aun 

que las personas trabajen mucho para evitarlas". Los demás reacti 

vos son semejantes cuanto al contenido, es decir, hacen referencia 

a problemas del macro sistema social, tales como influir en el go 

bierno, disminuir la corrupción politica, responsabilidad por los 

malos gobiernos. La idea de Rotter era que conforme la opción se-

leccionada (a o b), se estaría identificando un sujeto interno o - 



ezterno, El v:obter¿ 	la escala Uotal era que se pensaba en in 

ternalidad-externalidid como los polos de un "continuo", aunque la 

escala en cuanto al contenido era "realmente" multidimensional. 

mirels (19.70) habZa encontrado das factores al utilizar el instru 

mento de Rotter; control personal y control del sistema social, --

mientras que Collins (1974) babra verificado la existencia de 4 --

factores al cambiar el formato de la prueba de elección forzada pa 

ra formato Likert, Entre estos, el factor 4 se refiere al mundo - 

polZtico y agrega los reactivos anteriormente mencionados. 

Gurin et al. (1969) propusieron que los reactivos que se re-

ferían al cambio del sistema social estaban contaminando la escala 

de Rotter, motivo por lo cual Levenson (1973, 1974) explícitamente 

los excluye de sus escalas. 

Reid y Ware (1974) al utilizar la escala de Rotter verifica-

ron la existencia de dos factores: fatalismo y control del sistema 

social, construyendo, posteriormente, subescalas para medir dichas 

dimensiones y más una tercera destinada a evaluar el autocontrol. 

Paulhus y Christie (1981) propusieron las esferas tripartí--

tas del control: eficacia personal, que corresponde a la internali 

dad instrumental propuesta por Levenson (1974) y por el presente - 

estudiou;control interpersonal' que se refiere a las habilidades de 

relaciones humanas y, finalmente, la esfera del control sociopolí-

tico. Esta dltima corresponde aquí a la subescala de los podero-

sos del macro cosmos o de enajenación socio-política. 

Un apoyo cultural para la subescala de los poderosos del ma-

cro cosmos se encuentra en Díaz-Guerrero (1982); 
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"En lo cultural seguimos siendo un pueblo ceremonial - 
con todos las virtudes de la exaltaci&n de la amistad 
y de las relaciones humanas, del amor, del romanticis-
mo, de la veneraci&n de los padres, los adultos, los - 
viejos y sobre todo, de las divinidades espirituales -
todopoderosas y de los símbolos temporales a los que 
tambi6n consideramos todopoderosos: el Presidente de 
la República, las autoridades gubernamentales..." - --
(p, 238). 

Sube.scala de ageetívidad. Esta dimensión se encontraba potencial-

mente también en Rotter. Se puede hacer referencia, a los reactí-

vos 7b: "Las personas que no logran agradar a otros es porque no 

saben como relacionarse con ellos", 20b: "El numero de amigos que 

tienes depende de lo agradable de su persona", y 26a: "Las perso-

nas que no hacen un esfuerzo por ser amistosas se quedan solas". -

La perspicacia de Rotter vislumbró que una manera de conseguir de-

terminados objetivos afectivos (agradar a otros, tener amigos y no 

se quedar en la soledad) seria a través de relaciones amistosas y 

cálidas. No percibió, empero, -ya que su perspicacia estaba envuel 

ta en la cultura anglosajona- que relaciones amistosas y cálidas -

ayudan también, entre los latinos, a conseguir otros objetivos ade-

más de los afectivos, tales como un buen empleo, mejores puestos, 

aprobación de jefes y mejores calificaciones. Es posible que la -

escala ahora propuesta sea válida para los latinos pero no para los 

anglosajones que respetan los niveles: "amigos, amigos; negocios a 

parte". La intención de Rotter con los reactivos anteriormente 

mencionados era configurar el sujeto interno que utiliza medios --

afectivos para conseguir fines afectivos, 

La Rosa (1985) al aplicar la escala de Levenson (1974) a una 

muestra mexicana vislumbró la posibilidad de construir una escala 



e dles 
	 “Autir tie tres 1: ,activos que comnitu7eron un - 

t,.,:t.,Jr a vart 	ader1:; de los ya estahleon, Lo.¿ .:eactivos (9, 

15, 17) pontan énfasis en medios afectivo I}_ ra conseguir ciertos 

objetivos personales. 

Díaz-Loving y Andrade Palos (19541 encontraron una dimensión 

afectiva que describe situaciones en las que el niño modifica su - 

medio ambiente a travds de relaciones afectivas con quienes le ro-

dean -esto en la escala de locus de control que construyeron para 

niños de la cultura mexicana. 

Díaz-Guerrero (1982) dedica un capítulo para abordar las re-

laciones interpersonales de los mexicanos y su importancia en la - 

vida diaria. En otro contexto, cuando estudia el yo del mexicano, 

los adolescentes proponen el concepto de amigo como lo más bueno y 

poderoso en la categoría estudiada. 

Subezeat.a de inteAnalidad instAumentai. Fatalismo/suerte e inter-

nalidad e instrumental constituyeron los polos del "continuo" en -

la pretendida escala unidimensional de Rotter y recibieron, al pa-

s2r el tiempo, amplio reconocimiento y eficaces operacionalizacio- 

nes 	Respecto de la dimensión internalidad instrumental, se puede 

decir que Mirels (1970) al realizar un análisis factorial con la -

escala de Rotter habla encontrado dos factores, uno de los cuales 

era "control personal" y que corresponde a la dimensión de lo que 

ahora se llama internalidad instrumental. Collins (1974) reporta 

que el segundo factor encontrado al aplicar la escala de Rotter, y 

que él denominó mundo justo-injusto, se refiere a la retroalimenta 

ción (feedback) que el individuo recibe del mundo y que es una fun 
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ción directa de la inversión que él hace en el medio ambiente. 

Collins reporta, también, que 10 de los 11 reactivos son alternati 

vas de la escala de internalidad de Rotter. Levenson (1974) y --

Paulhus y Christie (1991) proponen, también, una subescala que mi-

de la internalidad instrumental. Levenson la denomina de "control 

interno" y Paulhus y Christie la nombraron "escala de eficacia per 

sonal"- 

Díaz-Loving y Andrade Palos (1984) encontraron dicha dimen—

sión en la escala de locus de control para niños mexicanos y Díaz-

Guerrero (1982) afirma respecto del asunto: 

"El tipo mexicano con control interno activo, el ínte 
gro, es menos frecuente que los anteriores; parece in 
tegrar dentro de sí todas las cualidades de la cultu-
ra mexicana, y puede ser obediente, afectuoso y compla 
ciente cuando esto sea lo adecuado, pero rebelde si -
es necesario. Lo más interesante es que todo indica -
que este tipo se da con la misma frecuencia en las cla 
sets altas, medias y bajas, y que sucede lo mismo en mu 
jeres que en hombres" (p. 33). 

Podexozoz del MiCit0 CQ4M04. Esta subescala buscó sus raíces en la 

definición conceptual dada por Rotter (1966) al control externo: -

"Cuando un refuerzo es percibido por un sujeto como no contingente 

a alguna acción suya, en nuestra cultura, típicamente percibe ésto 

como resultado de la suerte, el destino, el control de otros pode-

rosos, o como impredecible por causa de la gran complejidad de las 

fuerzas que lo rodean..." (p. 1) La definición dada por Rotter al 

control externo es una definición multidimensional ya que suerte, 

otros poderosos y complejidad de circunstancias son conceptualmen-

te distintos y pueden ser operacionalizados en diferentes subesca 

las, lo que hizo Levenson (1973) y también se hizo en el presente 



estudio. 

Espectficamente, no se encontró en Rotter (1966) ningen reac 

t ivo que se relacione con la dimensión poderosos del micro cosmos, 

sino únicamente con la dimensión poderosos del macro cosmos como 4•F 

anteriormente se dijo. Al utilizar, empero, la expresión "otros 

poderosos", Rotter abría perspectivas muy amplias respecto de los 

agentes del control y que encontró en Levenson (1973, 1974) una de 

las posibles operacionalizaciónes de este constructo. La subesca-

la de otros poderosos de Levenson corresponde parcialmente a la sub 

escala de los poderosos del micro cosmos del presente estudio. Se 

dice parcialmente porque la idea subyacente a las dos subescalas ••• 

es la misma, o sea, hay personas con poder cercanas al individuo -

que controlan las recompensas que le interesan y, al mismo tiempo 

difieren en el contenido de diversos reactivos. La Rosa (1985) al 

aplicar la escala de Levenson a una muestra de estudiantes mexica-

nos y realizar un análisis factorial con los resultados encontró -

apoyo empírico para dicha dimensión: 4 reactivos (3, 11, 13 y 22) 

cargaron en el factor aludido presentando la subescala una confia 

bilidad de .58 (alpha de Cronbach). 

Una limitación de la subescala es que ni todos los reactivos 

que tuvieron cargas factoriales significativas en la muestra total 

(hombres y mujeres), lo tuvieron en la muestra femenina. Este ha-

llazgo induce a prudencia en interpretación de resultados que invo 

lucren muestras constituidas de ambos sexos, dado que la subescala 

es adecuada para muestras masculinas pero presenta limitaciones 

con sujetos femeninos. 
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Ctuutetentztícaz sute. e. de la ezezta. di /ceta, de contitel. 	Entre las ca— 

racterísticas de la escala se podrían nombrar las siguientes: 

a) Es una escala multidimensional. Esto excluye una tipolo 

gía del tipo interno o externo, lo que sería una excesiva simplifi 

cación. La escala permite que se haga un perfil del individuo. - 

Así, un individuo podría obtener puntajes altos en internalidad 

instrumental y también altos en la escala de enajenación socio-po-

lítica, medianos en la escala de afectividad y bajos en las escalas 

de fatalismo y de los poderosos del micro cosmos, lo que de hecho, 

encontrarla apoyo empírico en los resultados encontrados, dado que - 

las escalas de internalidad instrumental y enajenación socio-polí-

tica son prácticamente independientes y la escala de internalidad -

se correlaciona negativamente con fatalismo y poderosos del micro -

cosmos. Asimismo, internalidad y afectividad son también indepen-

dientes. Los perfiles posibles derivados de las combinaciones son 

innumerables y permiten una mejor comprensión del individuo porque 

lo configura a partir de diversos parámetros y no simplemente a 

partir de una limitada polaridad interno-externo. 

b) Proporciona la ventaja de una escala que presenta la par 

tición de los poderosos: los del micro y los del macro sistema. -

La subescala de enajenación socio-política permite verificar el gra 

de de involucramiento del individuo en los graves problemas de ca-

rácter más amplio tales como el del hambre, de la vivienda, de la -

contaminación, paz entre los pueblos, corrupción política y destino 

del propio país. Ignorar la inserción del individuo en el macro 

sistema social sería una gran limitación. Rotter (1966) ya había 
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vislumbrado esta perspectiva. 

e) Todos los reactivos non hechos en la primera persona del 

singular de modo que, lo que se solicita al individuo es ou punto 

de vista y no la creencia del pueblo en general. Rotter tenía --

reactivos redactados de ambas forman lo que contaminó los resulta-

dos de los estudios realizados. 

d) Hay un•gran paralelismo en el contenido de los reactivos 

referentes a las diversas subescalas, de manera que una determina-

da meta aparece en diversas dimensiones, bajo el control de agentes 

diferentes. 

e) El formato Likert permite la independencia estadística -

de las subescalas, hecho que no se verifica en el caso de elección 

forzada. 

7.1.2 E4eata4 de Autocencepto 

La escala de autoconcepto en su forma definitiva es el resul 

tado de cinco estudios piloto y una aplicación final, involucrando 

un total de 2,626 sujetos de ambos sexos. La estructura factorial 

de la escala encontró apoyo en dos investigaciones: la del estudio 

piloto 6 (599 sujetos) y la aplicación final del instrumento (1,083 

individuos). Los factores fueron básicamente los mismos: social, 

emocional, ocupacional, ético y un nuevo factor encontrado en el - 

estudio final: iniciativa. Se observa que la dimensión social 

está constituida por los factores 1 (social 1: sociabilidad afilia 

tiva), 3 (social 2: sociabilidad expresiva) y 9 (social 3: accesi-

bilidad). Asimismo, la dimensión emocional esta configurada.  por -- 



los factores 2 (emocional 1: estados de ánimo) , 4 (emocional 2: 

afectividad o sentimientos interindividuales) y 6 (emocional 3: sa 

lud emocional). 

Los nueve primeros factores explican 48.9% de la varianza to.  

tal de la prueba, lo que indica un porcentaje bastante satisfacto-

rio. Piers-Uarris (1964) reportan diez factores de autoconcepto -

que explicaron 42% de la varianza, de los cuales sólo seis factores 

eran interpretables. 

Se hace notar, también, que la prueba está midiendo un cons-

tructo global dado que en el factor 1 de la matriz de los factores 

principales cargaron prácticamente todos los reactivos y la confia 

bilidad (alpha de Cronbach) de la escala total fue .94. Se obtie-

ne así un puntaje para el individuo en cada una de las dimensiones 

y también un puntaje global en el autoconcepto. 

A continuación se harán comentarios particularizados respec-

to de cada una de las dimensiones. 

Dítwaidn Socia/. Este aspecto fue reportado por los sujetos del - 

dstudio piloto 2 cuando decían que un aspecto muy importante en sus 

vidas eran las relaciones humanas que ellos mantenían con sus fami-

liares, amigos, compañeros, maestros y otras personas con las cua--

les interactuaban eventual o sistemáticamente, por las oportunidades 

que la vida les proporcionaba, o en razón de una función ejercida. 

Esta era la experiencia real, cotidiana de adolescentes de la prepa 

ratería y también de los jóvenes universitarios. Ellos verbaliza--

ron que estas relaciones eran fuente de alegría y satisfacción pero 
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tambilm de tristea 4 abaLinielto, dependiendo del contenido, --

circunstancia y tonalidad emocielal que caracterizaba la relación. 

En todos los grupo con los cuales se utilizó la tócnica del 

"Brainstorming" esta dimentLi_ón surgió consistentemente. Se piensa 

que aquí radica la fuerza mayor y la primera justificación de. las 

esc las relacionadas con la dimenión social. Y tainbión la tripar 

tición de este aspecto del autoconcepto que refleja la experiencia • 

de lo cotidiano: las subescalas de sociabilidad afiliativa, de so 

ciabilidad expresiva y de accesibilidad fueron brindadas al inves-

tiqador en primer instancia por la experiencia de los sujetos de 

la investigación, que se tradujo en los adjetivos proporcionados 

por los mismos. Esta dimensión, como las demás no fueron planea--

das en la oficina, en una especie de alquimia cerebral y después. 

probadas en la vida real. El proceso fue inverso: se buscó la ex 

ponencia personal de los sujetos en sus ambientes de trabajo (la 

escuela o universidad) y después se organizaron las. herramientas -

(los adjetivos) que ellos mismos proporcionaron. El trabajo poste 

rior fue de la computadora considerando la consistencia de los su-

jetos al contestar el cuestionario y organizando las correlaciones 

hasta llegar a los factores. 

Se cree que ésta y las demás dimensiones están autojustifica 

das por el proceso utilizado, es decir, por el proceso a "poste—

riori", en el cual la realidad propició no sólo los fines (las di-

mensiones) sino también los medios para alcanzarlos (los adjetivos). 

Las investigaciones, experiencia clínica y observaciones de 

Díaz-Guerrero (1967, 1971, 1976, 1979h, 1982; Díaz-Guerrero et al., 

1975) coinciden profundamente con las dimensiones adscritas a la - 
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sociabilidad en sus formas afiliativa l  expresiva y de accesibili-

dad. En un texto en que se refiere a los jóvenes afiliativos, di- 

ce 	(1982): 

"Estos jóvenes son generalmente muy educados, de buena 
conducta, corteses y producen muy buena impresión en - 
las personas, y su meta es ser respetables; son agrada, 
bles, socialmente sensitivos, se comportan como debe 
ser en todas las ocasiones" (p. 17) 

Los adjetivos a que hace referencia se encuentran en las es-

calas de una forma literal (educado, cortes, respetable, agradable) 

o cuasi-literal (buena conducta, es decir son amables, decentes y 

son socialmente sensitivos lo que indica que son atentos y socia--

bles). Las características educado, cortés, respetuoso, amable -

decente y atento configuran la subescala de sociabilidad afiliati-

va. Un individuo que "produce muy buena impresión en las personas" 

es un sujeto accesible. Esta "buena impresión" y el adjetivo agra 

dable proporcionan el contexto de la subescala accesibilidad. So-

ciable configura la subescala de expresividad. Interesante la ob-

servación del autor mexicano, "se comportan como debe ser", es de-

cir, hay una expectativa respecto a la conducta social del indivi-

duo en la cultura mexicana, la cual manifiesta una ética social -

-lo que explica porque en el estudio piloto 6 el reactivo amable-

grosero cargó en la dimensión ética, y en el estudio final reacti-

vos como decente-indecente, honrado-deshonrado, corrupto-recto car 

garon también en la dimensión de la sociabilidad afiliativa. Los 

rectos, honrados y decentes se "comportan como debe ser". 

Respecto dela expresividad del mexicano, Díaz-Guerrero 

(1982) observa: 

S'Y 
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"Un nortea-mcfricano (31.‘) tIcn 	pre,:,7untarte a un 
xicano por la dirt:Icci(m de tu 	calle o un (arniao. Ej.  
rexicano iniciará una compleja teriu de e7.pIL:2.ac1Gnes 
y gestos, sonriendo con Irecuencia; el norteamericano 
sentirá bien etIar y contento,f.l itJ ilas direecie-
nel3 pueden isier completamente equivocadali: Simplemen-
te, por no .1albur la direcciem, el mexicano nunca da 
rta al traste con 14s posibilidades de una placentera 
relaci6n interperonal". (p. 4)), 

La dimensión social se encuentra tambi¿In en otras culturas, 

William James (1968) ya hablaba de un yo social y decía que el in-

dividuo tiene muchos yo, sociales, dependiendo de los grupos con -

los cuales interactua. 

Fitts (1965) propone explícitamente una dimensión social en 

su escala de autoconcepto. Un análisis cuidadoso del instrumento 

permite observar reactivos que corresponderla:ya la sociabilidad 

afiliativa (el 73: Soy una persona amigable), expresividad (el 79: 

"Soy tan sociable como quiero ser") y accesibilidad (el 851 "Tra-

to de comprender el punto de vista de los demás"). 

Shavelson et al. (1976) proponen un modelo multidimensional 

del autoconcepto e incluyen la dimensión social como un aspecto -

central en la evaluación del yo. 

La forma corta del "Texas Social Behavior Inventory"' (Helm-

reich y Stapp, 1974) mide exclusivamente la autoconfianza social. 

Dimmsián emocional. La dimensión emocional está también justifi-

cada primeramente por el proceso de construcción de la escala. 

Las subescalas estados de ánimo, afectividad o sentimientos inter-

individuales y salud emocional emergieron de los adjetivos propor 

cionados por la muestra encuestada y del consecuente análisis tac 
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torial. 

Un análisis ingenuo (ileider, 1958) de las tres subdimensio-

nes las justifica: el individuo en el día--a-día de su existencia 

es el palco de los más variados sentimientos y emociones. Hay 

emociones que experimenta en la subjetividad y que no tienen cc 

objeto inmediato trascender los lindes del yo. Son consecuencias 

del buen estado físico, de los logros alcanzados, de una relación 

afectuosa gratificante, de la percepción de que está alcanzando -

sus objetivos vitales y de una conducta consistente con los valores 

personales, además de otras cien razones. El resultado de esto se 

rá una persona animada, feliz, jovial, optimista, contenta ... y -

con un sentimiento de realización personal -lo que caracteriza la 

subescala estados de ánimo en el polo positivo. Si se invierten -

las experiencias del individuo (en los logros, relaciones, etc.) y 

la consecuencia será un sujeto desanimado, triste, amargado ... --

con una sensación de frustración personal. 

La subdimensión afectividad o sentimientos interindividuales, 

al contrario de la anterior, trasciende los límites del yo y tiene 

como objeto inmediato el otro. Estos sentimientos hacia a los de-

más son en gran parte resultado del proceso de la socialización 

(Mussen, Conger y Hagan, 1971): si el individuo recibió amor va 

a comunicar amor,y si la experiencia fue de rechazo va a comunicar 

hostilidad. Erikson (1974) abre un espacio para el cambio en el -

proceso del desarrollo y por esto la relación entre las figuras pro 

tectoras de la infancia y la personalidad del nao. no se cristali 

zan en procesos deterministas. 
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Iif..¿ut-Guerrero ( "'U) mnetra 14 importancia de las relacio- 

nes lnt1,-2rperson4le y 	los mexicanos tienen en sus manos crear 

los aspectos más importantes de esa realidad. En el estudio del 

yo del nexicano, la categorla del amigo aparece como lo más bueno, 

poderoso y activo. En el estudio del respeto en las dos culturas, 

E, Unidos y Mtlxico (Peck y Diaz-Guerrero, 1959) hay una marcada --

diferencia y asi se describe la percepción del último: 

patr6n mexicano aparece igualmente consistente y -
bastante diferente. Pinta el respeto como una rela--- 
ci.6n extremadamente fntima, que Invlucran en alto grado 
Lzertes sentimientos peysonales. Para algunos, parte -
de este sentimiento es negativo, en oposición a las muy 
positivas emociones de amor y de afecto que son expresa 
das por los más (In DTaz-Guerrero, 1962, p. 117). 

Salud emocional fue la denominación dada al tercer aspecto -

del área emocional. Evidentemente la consideración de salud emo-

cional se encuentra, también, cuando el foco son los estados de --

ánimo o los sentimientos interindividuales. Una persona feliz, 

alegre y optimista es una persona bastante sana respecto a los sen 

cimientos experimentados y los contrario se puede decir de un irsdi 

viduo deprimido, triste y frustrado. Consideraciones semejantes 

se pueden hacer referentes a los sentimientos interindividuales: 

saludables es la persona cariñosa, amorosa y tierna y menos sana 

es el individuo seco, odioso e'insensible. 

El análisis de la subdimensión salud emocional, principal--

mente del polo negativo de algunos reactivos son indicadores bas-

tante buenos del deterioro de la situación emocional. Tales irsdi 

cadores son; ansioso, nervioso, conflictivo, rencoroso, tempera--

mental, voluble, agresivo (este en la cultura mexicana) y en menor 

grado impulsivo y egoísta. No es necesario decir que el polo po- 
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sitivo representa una situación emocional bastante satisfactoria. 

La dimensión emocional está ampliamente justificada por 

otras escalas de autoconcepto y por los teóricos de la materia. -

Así, James (1968), Rogers (1950), Epstein (1973), Shavelson et al. 

(1976), entre otros, dan gran importancia a la dimensión emocional 

en la evaluación del autoconcepto. 

Por lo que se refiere a escalas de autoconcepto, Fitts - - 

(1965) propone una subescala denominada autoconcepto personal. 

Gran parte de los reactivos se refieren a la dimensión emocional -

correspondiendo a una de las tres subdimensiones ahora propuestas. 

Así, por ejemplo, el reactivo 37: "Soy una persona alegre", que co 

rresponde a estados de ánimo; el 39: "Soy una persona calmada y -

tranquila", que tiene su contra parte en los reactivos Temperamen-

tal-calmado y tranquilo-nervioso de la subdimensión de salud emo--

cionall y el 66 (de la dimensión familiar): "Debería amar más a mis 

familiares" representaría la subdimensión sentimientos interindi--,  

viduales en el círculo más restringido de la familia. 

Smith (1960) utilizando 70 pares de adjetivos bipolares para 

evaluar el autoconcepto encontró entre otros los siguientes facto-

res: satisfacción, ansiedad-tensión y el 4° caracterizado por sen-

timientos de distancia y artificialismo versus una relación natu--

ral y fácil con los demás. Se percibe fácilmente la relación del 

factor satisfacción con estados de ánimo, ansiedad-tensión con sa-

lud emocional y del 4° factor con sentimientos interindividuales. 
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Vimeínsión Ocupaciegae... Una de las ventajas de esta dimnsión es 

su generalidad, lo que permite la evaluación del estudiante, pro-

fesionista, funcionario, trabajador, et:c, Hay escalas hechas e 

otras culturas que permiten la evaluación del autoconcepto acalló-- 

mico pero que no son utilizables con muestras diferentes de los es 

tudiantes. Entre tales escalas se pueden citar la escala Utiliza-

da por neming y Courtney (1984) que aplicó una versión modificada 

y ampliada de la escala de Janis y Field, Los mismos autores pro 

no ticas que para el futuro una dimensión ocupacional deberá sus--

tituir la subescala del autoconcepto académico, cuando se trate de 

una población adulta que no estudie, La subescala que se propone 

abarca tanto la evaluación académica como las ocupaciones de las - 

m4s diferentes naturalezas. 

Piers & Harris (1964) hacen referencia a una dimensión que -

trata del status escolar e intelectual y también Sears (1963) re-

porta la existencia de un factor que se relaciona con resultados 

escolares. 

Díaz-Guerrero (1982) en un capítulo sobre las motivaciones 

del trabajador mexicano explícita las mdltiples facetas relaciona 

das con la ocupación y como la misma puede ser fuente de satisfac-

ción y realización personal. Además, muestra que en cuanto al de-

sempeño los individuos pueden variar en eficiencia, responsabili-

dad y cumplimiento. 
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Vimenzan Etica. El ser humano es un ser axiológico, es decir, - 

es fuente de valor y de la actividad valorativa, en cuanto atribu 

ye valor a los otros individuos, a los objetos que lo circundan y 

a los ideales que persigue. Su felicidad depende de que alcance 

sus ideales, mantenga una relación armoniosa con los demás indivi 

duos y tenga la posesión de bienes y objetos necesarios a su su-

pervivencia y desarrollo. Es de extrañar y muchísimo, que una es-

cala que pretenda evaluar el autoconcepto ignore la perspectiva --

ética o valorativa del ser humano, o,que »ole conceda la suficiente 

importancia que merece. 

Allport (1976) observa como hay un saludable sentimiento de 

culpa cuando el individuo no es congruente con los valores que eli 

ge y que la anomia representa no sello un serio daño mental para el 

individuo, como una amenaza permanente para la sociedad. Maslow 

(1972) al respecto, alimentaba la esperanza de un día construir -

una ética científica basada en el comportamiento de los mejores, -

es decir, de las personas más sanas y felices y que saben elegir. 

Hay, sin embargo, algunos principios éticos que proceden del senti 

do común y que son aceptados por las más diferentes culturas. Así, 

se espera que el individuo sea honesto y no deshonesto, recto y no 

corrupto, sincero y no mentiroso, ... 	La cultura y el proceso -

de socialización (Mussen, Conger & Kagan, 1971) son los vehículos 

a través de los cuales estos principios son transmitidos. 

Fitts (1965) presenta una subescala ética con 18 reactivas, 

entre los cuales "Soy una persona honrada" (21), "Soy una persona 

mala" (23), "Soy un fracaso en mi conducta moral" (22), "Debería 

mentir menos" (30), y que coincide con el contenido de diversos -- 

1' 
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reactives de la snhescala que aquí. ne presenta. 

La escala de "moral Values" (Rettig y Pasamanick, 1959) evi 

dencia la importancia del asunto y Epstein (1973) propone expl1ci 

tamente la dimensión en su modelo para la evaluación del autocon-

cepto, 

Sube-scaüt de ,t'nícittíva. Esta subescala verifica la iniciativa - 

del individuo en situaciones sociales (sumiso-dominante, pasivo-ac 

tivo, lento-rápido ...), y por eso se asemeja y corresponde, en *In 

parte, a subescalas que miden liderazgo como la propuesta por Coo.-

persmith (1967), y el factor "independencia" encontrado por Smith 

(1960), lo cual involucra la habilidad para el liderazgo. Desde 

otro punto de vista, la iniciativa puede referirse, también, a una 

característica de personalidad que se aplica al estilo como el in-

dividuo desempeña sus actividades u ocupación. 

Se observa, empero, que la dimensión encontrada en la mues--

tra total y en la muestra masculina no fue encontrada en la mues--

tra femenina -hecho que la excluye de los análisis realizados en - 

el presente estudio. 

7.1.3 E„sca¿a5de motívacíán de /oWto. 

Díaz-Loving, Andrade Palos y La Rosa (en prensa) reportan la 

realización de tres estudios en los cuales se aplicó una escala de 

motivación de logro a un total de 1,295 sujetos, realizándose un -

análisis factorial en cada una de las aplicaciones del instrumento. 

Algunos reactivos eran retirados y otros agregados, después de ca- 
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da aplicación del cuestionario, hasta que $e alcanzó una estructu-

ra factorial conceptualmente congruente, segun las dimensiones de 

trabajo, maestría y competencia. 

El ultimo estudio fue realizado con una muestra de 401 suje-

tos, 242 mujeres y 159 hombres, cuyo nivel de escolaridad iba des-

de secundaria terminada hasta posgrado terminado. En cuanto a la 

edad, variaba de 16 a 38 años. La muestra fue del tipo no. proba-

bilfstíco 

El análisis factorial, según la matriz inicial, reportó la 

existencia de 8 factores con valores propios mayores a uno y que -

explicaban 57.61 de la varianza total de la prueba. Los tres pri-

meros factores explicaban 36.71% de la varianza, eran conceptual-

mente claros y correspondían a las concpeciones teóricas de traba-

jo, maestría y competencia, La rotación llevada a cabo fue obli-

cua debido a las relaciones entre las dimensiones, desde un punto 

de vista teórico-conceptual. 

Se seleccionaron los reactivos con cargas factoriales supe--

riores a .35 y conceptualmente congruentes. Las tres subescalas, 

maestría, competencia y trabajo quedaron constituidas por 7, 6 y 8 

reactivos, respectivamente, Las confiabilidades de las subdimen-

siones fueron (alpha de Cronbach): maestría, a = .78, competencia, 

a = .79 y trabajo, a = .81, 

Se puede observar, comparando los resultados del presente -

estudio con el de Diaz-Loving et al. (en prensa), que la estructu 

ra factorial encontrada fue la misma, aunque ahora con la utiliza-

ción de la rotación varimax. Otro punto a considerar es que la ma 

triz inicial presentó ahora 5 factores con valores propios superio 
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res a tino y que explican 5D, de la varianza total de la escala. - 

Los tres primeros .factores (trabajo, maestría y competencia) expli. 

can 47.4% de la varianza. El ndmero menor de factores encontrados 

con valores propios superiores a uno, 5 (en el estudio de Díaz-Lo-

ving et al. se reportan 8) y la mayor varianza explicada por los - 

tres factores iniciales, 47.4%, (Díaz-Living et: al. reportan 36.71%) 
se debe a que en la actual investigación la escala de motivación de 

logro fue formada por los 21 reactivos con cargas factoriales supe-

riores a 3 35 de la escala original de Díaz-Loving et al. Otra po-

sible razón que tambiln pudo• haber influido en los resultados, es -

la mayor homenegeneidad de la muestra actual. 

las confiabilidades (alpha de Cronbacti) encontradas fueron bá-

sicamente las mismas del estudio de diaz-Loving et al. En la pre-

sente investigación se encontraron los siguientes Indices: Traba-

jo, a = 77, maestría, a = .82 y competencia, a = .78. 

El reactivo "No estoy tranquilo hasta que mi trabajó quede -

bien hecho", en el estudio de Díaz-Loving et al. cargó .40 en la -

escala de trabajo y cargas insignificantes en las otras dimensio-

nes, En la presente investigación, dicho reactivo cargó .58 en --

la dimensión trabajo y .40 en el factor maestría. Se le consideró 

para la dimensión maestría por dos razones: porque el contenido del 

reactivo así lo justifica; y para obtener. tres subescalas perfec-

tamente balanceadas cuanto al número: 7 reactivos en cada dimen—

sión. 

El reactivo "Me gusta resolver problemas difíciles" tuvo - 

pesos factoriales insignificantes en las tres dimensiones de inte 

rés, razón por la cual se excluyó. 



180. 

7,1.4 Obediencia a6itiativa vs, autea6iAmación activa 

La escala de obediencia afiliativa vs.autoafirmación activa 

(Díaz-Guerrero, 1976) es ampliamente utilizada en la cultura mcxi 

cana. La validez y confiabilidad de la referida escala se confirma 

ron en el presente estudio, lo que demuestra, también, su actuali-

dad. 

La escala original está constituida por un único factor, --

hecho que no se verificó en la presente investigación, ya que obe-

diencia - afiliativa y autoafirmación activa constitiyeron, respec—

tivamente, dos factores distintos, después de la rotación varimax. 

Se observa, empero, que en el factor 1 de la matriz de los facto--

res principales cargaron 15 de los 16 reactives con cargas superio 

res a .45, lo que indica que el instrumento mide una dimensión ge-

neral. El porcentaje de varianza explicada (55.5) por los dos pri-

meros factores es bastante satisfactorio. El reactivo "La mayoría 

de los padres mexicanos deberían ser más justos en sus relaciones 

con sus hijos" tuvo pesos factoriales insignificantes (menores a 111 

.07) en ambos factores, razón por la cual no fue agregada a ningu-

na de las dos escalas. Resultado semejante fue reportado por Vi-

ganó La Rosa (1986) en lo que se refiere a este reactivo, así como 

en lo relacionado con la existencia de dos factores después de la 

rotación y con el porcentaje de varianza explicada. 

En lo que se refiere a las cargas factoriales del presente - 

estudio y el de Diaz-Guerrero, se observa que los pesos reportados 

en la actual investigación son consistentemente superiores a los - 

reportados por Díaz-Guerrero, con una excepción: el reactive "Una 



persona tiene derecho a poner en duda las órdenen del padre". En 

el estudio del.autor mexicano, la carga es -.49 mientras que en el 

actual es .46, lo que significa que prácticamente son equivalen— 

tes. Ast, ejemplifieando, en lo que se refiere a los pesos facto 

ríales encontrados, el reactivo "Una persona debe siempre respetar 

a sus padres", tiene una carga de .26 y .55 en el estudio de Diaz-

Guerrero y en el actual, respectivamente, 'También el reactivo "Pa 

ra in el padre es la persona más querida del mundo", tuvo una car-

ga de .29 y .51 respectivamente, Comparaciones semejantes se pue-

den hacer con los demás reactivos, donde los incrementos son bastan 

te significativos. Una posible explicación estaría en la escala de 

intervalo ahora utilizada que permite una concordancia o discordan 

cia con el reactivo en grados diversos, mientras que la escala di-

cótoma (si-no) no permite tal tipo de discriminación: o se trata - 

de una aceptación o de un rechazo del reactivo, pero no se admiten 

grados intermedios (aceptaciones o rechazos parciales). La mues-

tra de D/az-Guerrero era del tercer año de secundaria mientras que 

la actual estuvo constituida principalmente por alumnos universi-

tarios (862) y 221 del segundo año de la preparatoria. Muestras -

diferentes podrían tener patrones de respuestas diferentes en la -

variable de interés. Lo más probable es que el tipo de escala y -

la muestra diferente, asociados, hayan producido el resultado en--

contrado. 

Las confiabilidades de las dos escalas calculadas por el -- 

alpha de Cronbach fueron: obediencia afiliativa, a 	.91, y auto-- 

afirmación activa, a ---, .83, las cuales son muy significativas. 
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7,2 Cohhe£acíone4 en.the ¿ws e,seaecu de peuonalidad 

La tabla 37 reporta la existencia de 111 correlaciones igua 

les o superiores a .10 (p 	.001), 64 interrelaciones con una - 

r = .20 y, finalmente, 45 relaciones con una r á  .30. 

Aunque la decisión fuera comentar sólo las relaciones con - 

una r = .30, habría un numero excesivo de correlaciones a ser co--

mentado y una cantidad tal de información que difícilmente sería -

procesada. 

Además, se presenta el hecho de que a veces hay correlacio--

nes menores pero sumamente significativas desde un punto de vista 

teórico-conceptual. Estas ponderaciones llevaron el investigador 

a una decisión: comentar las relaciones por bloque primeramente 

considerando el constructo más amplio y las correlaciones entre las 

dimensiones de un mismo constructo, y despues las correlaciones de 

estas dimensiones con los demás constructos. Estos comentarios de 

berán respetar las correlaciones mayores desde un punto de vista 

estadístico y estar atentos a las importantes implicaciones teóri-

co-conceptuales, aunque las correlaciones sean moderadas o no tan 

significativas desde un criterio estadístico. El objetivo perse-

guido es alcanzar algunas "gestalts" o tentativas de organización 

de la información recabada. 

7.2.1 CcuthelaeLQne4 enthe £a4 caca/a4 de locuz de contkol 

Un primer perfil que se obtiene en el análisis de las esca—

las de locus de control, es que fatalismo, poderosos del macro cos 

mos, poderosos del micro cosmos y afectividad presentan todas, 



nAaciones positivas entre sí, arril,A de .40, con una eJ<cepción: 

poderosos del macro cosmos y aVectividad se correlacionan a .25. El 

siqinificado de estas interrelaciones es que cuanto más fatalista es 

el individuo menos se involucrará en actividades socio-políticas - 

destinadas a cambiar las circunstancias de su comunidad, creerá ~1•••1~. 

que su vida está controlada por las personas que tienen poder (je-

fes, patrones, padres,,..), motivo por lo cual buscará agradar - 

(afectividad) a estos poderosos para alcanzar sus beneficios. ra- 

talismo también se correlaciona negativamente 	p < .001) con 

internalidad instrumental, es decir, cuanto más cree en el azar me-

nos esfuerzos hará para obtener sus objetivos. Esto desde el punto 

de vista del fatalismo. 

Otra perspectiva seria considerar el individuo a partir de -

sus creencias de impotencia para controlar el sistema socio-politi 

co más amplio. Este individuo abrigará, también, creencias Pata--

listas y el sentimiento de que su vida está controlada por perso-

nas poderosas en su contexto social más restringido, a las cuales 

buscara complacer (afectividad) para alcanzar sus objetivos. La - 

correlación con internalidad (r 	-.07, p .-- .009) es baja, lo cual 

indica una tendencia que no debe ser sobrestimada. 

Lo dicho tiene algunas implicaciones: 

a) Las dimensiones poderosos del micro cosmos, enajenación 

socio-polttica y fatalismo están altamente relacionadas, de modo -

que un individuo que presente altos puntajes en cualquiera de las 

subescalas tendrá una gran probabilidad de tener altos puntajes 

en las démás. Afectividad presenta un patrón similar, aunque la - 
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relación con enajenación socio-política sea menor (r = ,25, 

p < .001). 

b) La dimensión fatalismo/suerte supone un mundo no ordena-

do, es decir, los refuerzos dependen de factores tales como la ---

suerte o destino, mientras que las dimensiones poderosos del micro 

y del macro cosmos suponen un mundo ordenado, o sea, exipte el con 

trol y hay una relación entre los eventos y los refuerzos. En el 

último caso, los poseedores del control son los que disponen del -

poder. Y lo interesante es que. hay una relación entre el mundo --

no ordenado y el mundo ordenado. Una correlación no permite esta-

blecer una relación de causa y efecto, sin embargo, vale la pena in 

dagar; ¿la creencia en un mundo fatalista conlleva a creencias y -

percepciones de que hay un orden en el mundo donde los poderosos -

están en el control, o al contrario, es la percepción y el sentí---

miento de que individuos poderosos controlan la vida de uno, lo que 

produce una creencia fatalista? O, aún, la pregunta podría ser: -

¿habrá una interacción entre las dos perspectivas? Las interrela-

ciones encontradas no permiten una respuesta a este tipo de cues-

tión, pero el paso seria mayor si se pretendiera que el fatalismo 

engendra la creencia en un mundo ordenado controlado por los pode-

rosos que la posición contraria, es decir, la experiencia y el sen 

Cimiento de que personas con poder controlan la vida de uno con--

lleva al fatalismo. 

c) La dimensión afectividad se correlaciona con fatalismo 

(.53, p < .001), poderosos del micro cosmos (r = .43, p < .001), 

noderosos del macro cosmos (r = .25, p < .001) y es prácticamente 

independiente de internalidad instrumental (r = .02, N. S.). 

0 
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Por un la o, 11/4.)s individuos alto.} en afectividad tienden a 

per,Jibir los eventos corr azarosos o controlados por personas po- 

der o sea osas. Desde otro punto de vista, 	teórico-conceptual, la 

dimensión afectividad mide la extensión en que un individuo cree - 

alcanzar los refuerzos a través de sus relaciones personales. En 

la medida que consigue un "buen empleo" o "un mejor puesto en su - 

trabajo" porque "cae bien a su jefe", de alguna manera está ejer--

ciendo un cierto control en el medio ambiente. 

El individuo con altos puntajes en afectividad, representa -

una síntesis entre el sentimiento de impotencia y el de que posee 

algún control, debido a sus cualidades y habilidades para las reta 

clones humanas. 

d) La dimensión internalidad instrumental es - prácticamente 

independiente de afectividad (r = .02, N. S.) baja correlación --

con la escala de enajenación socio-política (r = -.07, p = .009); 

obsérvese que la significancia estadística procede del número de 

sujetos, (N = 1.083), y correlaciones moderadas con fatalismo -.-

(r = -.23, p < .001) y con poderosos del micro cosmos (r = -.22, 

p < .001). 

Los individuos altos en internalidad tenderán a no mantener 

creencias en un mundo azaroso ni se sentirán controlados por los -

poderosos más cercanos. Hay indicación de una tendencia de que --

podrán involucrarse en actividades que tengan como objetivo contro 

lar el macro sistema social, pero esta indicación tiene un débil - 

apoyo empírico. El hecho de que sean instrumentales no significa 

que tengan habilidades en relaciones humanas ni, tampoco, que las 
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utilicen para conseguir sus fines, 

e) Se rechaza una tipología simplista, Tipologías tales co-

mo internalidad-externalidad o creencias en un mundo ordenado/no 

ordenado como mutuamente excluyentés son rechazados por los hallan 

gos. El individuo puede abrigar simultáneamente creencias en un -

mundo no ordenado (fatalismo) y ordenado (controlado por los pode-

rosos) y al mismo tiempo percibir que puede controlar diversas si 

tuaciones debido a sus habilidades en relaciones humanas, Un perfil 

del individuo es lo que se propone y no una clasificación simplis-

ta. 

Díaz-Guerrero (1982) advierte respecto de una clasificación 

simplista: 

"Ya hemos observado dos tipos bastante opuestos de me-
xicanos, y mexicanas, vale la pena recordar que además 
de los casos extremos existen otros intermedios que --
pueden tener una combinación de las características --
que explicamos... Lo importante es darse cuenta que to 
dos estos tipos mexicanos resultan de las creencias y 
de las formas de pensar prevalentes en la sociedad y -
cultura mexicanas" (p. 20). 

Se puede buscar apoyo para las correlaciones encontradas, en 

la literatura. Levenson (1973, 1974) reporta correlaciones de .54 

y .59 entre las subescalas de azar y otros poderosos, respectiva--

mente, las cuales son equivalentes a la encontrada en el presente 

estudio (r = .53) entre las correspondientes dimensiones del fata-

lismo/suerte y poderosos del micro cosmos. En uno de sus estudios 

(1974) encontró correlaciones de -.14 y -.17 entre las dimensiones 

de otros poderosos y de azar con internalidad, respectivamente. En 

la actual investigación las correlaciones entre dichas subescalas 



son levemente superíors ( -.22 y -,23, 1:espectivamente). 

Paulhus y Chr stie (19B1) encontraron una correlación de .12 

entra las dimensiones de eficacia personal y control sociopolíti-

co, la cual es un poco más alta de la encontrada en el presente 

estudio entre las aproximadamente correspondiente subescalas de in 

ternalidad y de enajenación socio-política (-.07). 

7.2.2 Cokxe¿aUone,s entAe una e„sealcus de tocuá de contAoZ 
y auteconcepto 

Las dimensiones poderosos del micro cosmos, enajenación so—

cio-política y fatalismo presentan un patrón similar respecto al 

autoconcepto: las correlaciones iguales o superiores a .10 - - 

(p < .001) entre dichas subescalas y algunas dimensiones del auto-

concepto son negativas. Las creencias asociadas a los poderosos -

del micro y macro sistema como poseedores del control presentan --

cuatro interrelaciones negativas mientras que fatalismo presenta 

dos. El rango de las correlaciones varia de -.10 a -.17, lo que 

significa que las relaciones son moderadamente bajas. Creg.ncias 

asociadas al control mantenido por los poderosos del micro y macro 

sistema se asocian negativamente (-.16 y -.10, respectivamente) --

con estados de ánimo, es decir, cuanto más existe este tipo de ---

creencias, la tendencia es que los estados de animo se orienten ha 

cia la polaridad negativa. Otra coincidencia se verifica en rela-

ción a la dimensión ocupacional del autoconcepto: las subescalas 

que sitúan el control como externo al individuo (fatalismo, podero 

sos del micro cosmos y enajenación socio-política) se correlacio—

nan negativamente con dicho aspecto de la autoestima. En otras -- 
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palabras, las creencias en control externo (en cualquiera de las 

tres formas) indican la dirección de los bajos puntajes en la di-

mensión ocupacional del autoconcepto. Hay, todavía, dos asocia—

ciones aisladas: creencias en los poderosos del micro cosmos como 

controladores de los refuerzos se relaciona negativamente con el 

autoconcepto ético (r = -.15), y creencias en los poderosos como 

controladores del macro sistema social indica una disminución en 

la sociabilidad expresiva del individuo (r = -.10). 

La dimensión afectividad de la escala de locus de control no 

presenta ninguna correlación sustantiva con las subescalas del au-

toconcepto. Las interrelaciones más altas que presenta con dichas 

dimensiones (r = .07, en tres casos, con los aspectos de sociabili 

dad afiliativa, sociabilidad expresiva y accesibilidad) son positi 

vas, lo que confiere un status propio a la dimensión afectividad. 

Dicha dimensión no puede ser equiparada al bloque de dimensiones -

que sitúa el control como externo al individuo (fatalismo, podero-

sos del micro cosmos y enajenación socio-política), debido a los -

diferentes patrones mantenidos hacia la autoestima. Las dimensio-

nes de control externo mantienen relaciones negativas con diversos 

aspectos de la autoestima, mientras que afectividad no sólo no man 

tiene tales relaciones negativas sino que presenta correlaciones - 

que apuntan hacia la positividad de algunas dimensiones del autocon 

cepto. Lo que antes fuera dicho con una base teórico-conceptual res 

pacto de las pecularidades de esta subescala, recibe ahora un apoyo 

empírico debido a los diferentes patrones de correlaciones encontra 

das con algunos aspectos de la autoestima. 



El estud.í.o de Dtaz-Loving y Andrade Palos (1984) porporciona 

apoyo en lo que 1S e refiere a las caractertsticas peculiares de la 

subescala de afectividad. Segdn el mencionado estudio, el indivi-

duo con altos puntajes en la referida escala construlda para niños 

mexicanos controla diversos aspectos de la realidad circundante de 

nido a "su buena conducta". 

Morrison y Morrson (1979) encontraron una correlación negati 

va significativa (r w  0,48, p < .01) entre autoestima medida por 

el inventario de Coopersmith y externalidad según el instrumento -

de Rotter, en una muestra de estudiantes universitarios, Lefcourt 

(1976) después de analizar los resultados de diversas investigacio 

nes concluye que hay indicaciones que los externo más que los inter 

nos minifiestan sentimientos depresivos. 

En lo que se refiere a la dimensión internalidad instrumental, 

su patrón está perfectamente definido por las correlaciones positi-

vas que presenta con todos los aspectos de la autoestima, Con sa-

lud emocional mentiene una relación de .08, la única abajo de .10, 

y se asocia, además, con una r r .20 con cuatro de las nueve dimen 

siones: sociabilidad afiliativa, (.24), estados de ánimo (.23), -

ocupacional (.21) e iniciativa (,20). Los individuos con altos --

puntajes en internalidad presentan una autoestima generalizada.. 

Hay abundante apoyo para el hallazgo anteriormente referido. 

Hersch y Scheibe (1967) reportan que los internamente orientados -

presentan puntajes más altos que los externos en dominancia, tole-

rancia, buena impresión, sociabilidad, eficiencia intelectual y 

bienestar en las escalas del "California Psychological Inventory" 

(CP1), Los mismos sujetos internamente orientados presentaban una 
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tendencia a ser asertivos, independientes, efectivos e industrio-

sos cuando el instrumento aplicado era el "adjective Check List" 

(ACL). Lloyd, Chang y Powell (1979) reportan una correlación po- 

sitiva (r = .31, p 	,05) entre autoestima medida por la escala de 

Berger e internalidad evaludada por la escala de Rotter. Resulta-

do similar encontraron Milgran y Milgran (1975) utilizando la Tel 

Aviv Scale y la escala "Tennessee" de autoconcepto, de Fitts (1965). 

Otros hallazgos semejantes son reportados por Epstein y Komorita -

(1970), Fish y Karabenick (1971) y Fitch (1970), al verificar una 

asociación positiva entre autoestima y una orientación interna. 

Se hizo anteriormente una referencia textual a Diaz-Guerrero 

(1982, p. 33) al comentar la dimensión internalidad instrumental. 

Se sugiere la evocación de dicho texto en el cual se describe el - 

individuo de control interno activo como el sujeto que supo inte--

grar en si lo mejor de la cultura mexicana. 

7.2.3 Covtelacione,s entu ¿a4 e4ea/a4 de lacta de conthol 
y obediencia a6iliativd v4. autoaSiAmación activa 

Cuatro de las cinco dimensiones de la escala de locus de con 

trol mantienen correlaciones moderadamente bajas con la escala de 

obediencia afiliativa: fatalismo/suerte (r= .16), poderosos del ma 

cro cosmos (r = .15), afectividad (r = .12) e internalidad instru-

mental (r = .19), todas con una p < .001. Poderosos del micro cos 

mos no se relaciona con dicha dimensión (r = .01). 

Una conclusión procedente de los datos es que prácticamente 

toda la cultura mexicana es obediente- afiliatíva, ya que tanto el 

interno instrumental como el fatalista que se correlacionan negati- 



vamente entre sf, as, como el afectivo que presenta un cierto con-

trol debido a sus habilidades en relaciones humanas, como los que 

se sienten impotentes ante el macro sistema social son obedientes 

y afiliativos, en un grado moderadamente bajo. 

Compete a Díaz -Guerrero (1982) justificar el hallazgo: 

"Si tomamos en cuenta a toda la Repiblica, el mexica-
no mis frecuente es el Obediente Afiliativo" (p. 32), 

Interesante como el individuo de control interno activo pue-

de ser obediente: 

"EI tipo de mexicano con control interno activo, el -
integro, ... puede ser obediente, afectuoso y compla-
ciente..." (p. 33). 

El individuo fatalista también es obediente, aunque las rato 

nes por las cuales lo sea pueden ser las más diferentes: 

"El tipo de control externo pasivo es la cara opuesta 
de la medalla: es el individuo pasivo, pesimista, y - 
fatalista, siempre dispuesto a venderse al mejor pos-
tor: es obediente por conveniencia y por carácter..." 
(P. 33). 

De los individuos con altos puntajes en afectividad, Diaz-Gue 

rrero (1982) hizo interesantes observaciones respecto al tipo obe-

diente afiliativo que pueden ser adecuadamente aplicados a los sujo 

tos con altos puntajes en afectividad. 

"Por su habilidad de congraciarse y por su tendencia - 
al orden, a ser educados y por estar muy de acuerdo al 
orden social, pueden congraciarse con dueños, líderes 
Y jefes" (p. 17), 

En lo que se refiere a la subescala de autoafirmación activa, 

ninguna de las dimensiones de locus de control alcanzó una correla 

ción igual o superior a .10, y la dirección fue negativa para cua- 
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tro de las cinco subescalas (fatalismo, r = -.08, p = .003; pollero 

sos del macro cosmos, r = -.05, p r .03; afectividad, r = -.01, - 

N.S.; internalidad, R = -.06, p = .01, y poderosos del micro cos—

mos, r = .02, N. S.) Una explicación parece adecuada para el ha--

llazgo es que las cuatro dimensiones referidas anteriormente se co 

rrelacionaron positivamente con obediencia afiliativa. Dado que -

obediencia afiliativa se correlaciona negativamente con autoafirma 

ción activa (r = -.52#  p < .001), los dos perfiles encontrados pa-

ra las subescalas de locus de control parecen bastante consisten--

tes. La significancia estndística con bajas correlaciones se debió 

al elevado nOmero de sujetos. Se observa, además que creencias aso 

ciadas a los poderosos del micro cosmos como controladores no se -

relacionaron ni con obediencia afiliativa ni con autoafirmación ac 

tiva. ¿Sería este el "mexicano cauteloso pasivo", uno de los ocho 

tipos enumerados por Díaz-Guerrero (1982)? 

7.2.4 CoAhelacionez enthe tab e4 colas de loctu de conthoZ 
y motívacícIn de logko, 

Rotter (1966) anticipaba que los individuos con altos punta-

les en internalidad harían más esfuerzos para alcanzar sus objeti-

vos que los sujetos que sienten tener poco control sobre su medio 

ambiente. Observa, empero, que los así llamados externos defensi-

vos antes de llegar a una perspectiva externa como resultados de - 

sus fracasos, eran altamente competitivos. 

De alguna manera, y en un cierto sentido, los hallazgos del 

presente estudio proporcionan apoyo empírico a la posición de Ro--

tter. Las dimensiones de control típicamente externo (fatalismo, 
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podlnr;(:); del micro oo!lmol; y enajenaci6n socio-pollt.ica) se corre- 

lacd.onan n 
	tivamente, aunque con bajos coeficientes, con las di- 

mensiones de trabajo (r :z -.10, 1),001; r 	- 078, p. c.005; = 

r - -.074, p 	,007, respectivamenté) y de maestría tr --. -.13, 

p < ,001; r 	-,083, p 	,003, r 	,O95, p 	.001, respectivamen- 

te, por otro lado, que la dimensión internalidad instrumental se 

relaciona positivamente con dichas dimensiones y tambión con com 

petencia (r 	.25, r 	.30 y r 	19, respectivamente con una 	4.11.••• 

p < .001), 

En lo que se refiere a la subescala de competencia, las di-

mensiones poderosos del micro cosmos y enajenación socio-política 

(que corresponderían parcialmente a los externos defensivos cita-

dos por Rotter) mostraron correlaciones de r = .06 (p = .02) y --

r = .07 (p = .01), respectivamente. La ausencia de relación entre 

fatalismo y competencia significa que no todos los tipos de exter-

nos lo son de la misms manera. 

El perfil de la subescala de afectividad es único, lo que le 

confiere un status propio, anteriormente enunciado. La dimensión 

bajo análisis es prácticamente independiente de las dimensiones - 

trabajo y maestría (r = -.01 y r = -.00, N. S.) y se correlaciona 

a .12 (p < .001) con competencia. Los sujetos con altos puntajes 

en afectividad, debido a sus habilidades en relaciones humanas pue 

den conseguir muchas cosas de los controladores del medio ambiente. 

Otros estudios apoyan los resultados aquí encontrados, entre 

los cuales se pueden citar las investigaciones de Crandall et al. 

(1965), Gurin et al, (1969), Lao (1970), Romero García (1980), Pro 

ciuk y Breen (1974, 1975), Ray (1980) y Salom de Bustamante (1981). 
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7.2.5 Coutelacione,s entAc Ca,s c4ca¿a4 de auteconcepto 

Una observación de la tabla 36 permite verificar que todas 

las escalas de autoconcepto se relacionan positiva y significativa 

mente (p 	.001) entre st, es decir, el individuo con altos punta- 

jes en sociabilidad afiliativa tendrá probablemente altos puntajes 

en las demás escalas, dado que es esta escala que presenta la me--

dia de correlaciones más alta con las demás escalas (r = .51). Las 

siguientes posiciones considerándose la media de correlaciones son 

ocupadas respectivamente por las dimensiones estados de ánimo - 

(r = .50), ocupacional (r = .44) y ética (r = .39), en, la medida -

que se excluye la dimensién accesibilidad (r = .43), de alguna ma-

nera representada por sociabilidad afiliativa y manteniendo con es-

ta una relación de .56. Estos resultados indican las cuatro dimen 

siones fundamentales de la escala de autoconcepto: social, emocio-

nal, ocupacional y ética. 

Las interrelaciones presentadas por las diversas subeseala 

del constructo en estudio están de acuerdo con las teorías de la 

personalidad (Allport, 1963; Maslow, 1954; y Sullivan, 1953) según 

las cuales el ser humano no es constituido de compartimientos se-

parados sino que es una unidad biops/quica, en la cual, las ganan-

cias en una área repercuten en las demás. Las teorías holistas de 

la personalidad tienen particular aprecio por esta perspectiva, - 

dada la unidad fundamental del ser humano. Las distinciones, se 

hacen para una mejor comprensión y porque hay un objeto formal pro 

pío; las distinciones, no obstante, no tienen el poder de aislar-

lo 

 

que está ontológicamente relacionado. 
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También Dia.:-Guerrero (1972 ) con su tcorla 

psico-socio-cultural del comportamiento humano", aunque proponien 

do diversas fuentes de influencia en la personalidad y la prima--

cía de unas sobre otras, reconoce la unidad fundamental del indi-

viduo y la influencia recíproca de las diversas áreas de la persas 

nalidad. 

Existe apoyo empírico a esta gestalt en las correlaciones -

encontradas entre las dimensiones física, ético-moral, personal, -

familiar y social de la "Tennessee Self Concept Scale" (Fitts, 

1965), cuyos coeficientes varían de .41 hasta .75. También Fleming 

y Courtney (1984) reportan correlaciones que varían de .23 hasta -

.60 entre las escalas utilizadas y que son autoconsideración, con-

fianza social, habilidades escolares, apariencia física y habilida 

des físicas. 

7.2.6 Cokkeeacioneá entne ta4 ezcalaz de autoconcepto y 
obedieneía a lS.aiativa v,s.autoalixmación activa 

Se observan dos patrones distintos en las relaciones de obe-

diencia afiliativa y autoafirmación activa con autoconcepto. Las 

correlaciones significativas de obediencia afiliativa con las di--

versas dimensiones del autoconcepto son positivas mientras que el 

inverso ocurre para autoafirmación activa. Las correlaciones supe 

riores a .10 (p < .001) de obediencia afiliativa son con sociabili 

dad afiliativa (r = .18), estados de ánimo (r = .14) y salud emo-

cional (r = .19), Autoafirmacidn activa se relaciona negativamen-

te con sociabilidad afiliativa (r = -.10) y salud emocional - ,110•1 11•11.1 

(r = -.13). 
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Díaz-Guerrero y Castillo Vales (1982) proporcionan apoyo en 

1.o que se refiere a la autoafirmación activa, definida como una - 

perspectiva contracultura) y que puede ocasionar problemas de 

adaptación emocional y social: 

"Aunque cuando parezca obvio, un punto que vale la pe 
na destacar es que el estilo de confrontación contra-
cultural rebelde (en México, autoafirmación activa y 
autonomía)... conduce a menudo a mayor maladaptaci6n• 
emocional y social, asS como a rasgos de personalidad 
más rígidos" (p. 279). 

El contrario, o sea, estados de ánimos positivos y salud emo 

cional se asocian a una forma afiliativa de vivir (Díaz -Guerrero, 

1982) : 

"Tal vez por el bienestar emotivo, y la felicidad in-
terna que la práctica de una forma afiliativa de vi--
vir produce, los mexicanos..." (p. 188). 

Los dos patrones encontrados en lo que respecta a las rela--

ciones del autoconcepto con obediencia afiliativa y autoafirmación 

activa son consistentes con los estudios realizados por Díaz-Gue-

rrero (1982) y Díaz-Guerrero y Castillo Vales (1982), es decir, --

no se trata de una mera coincidencia pero son hallazgos que se re-

fuerzan recíprocamente. 

7.2.7 ColAeLacíQneá entite /a45 ezetatu de auteeoneepto y 
motivaeL6n de Ughl, 

Se observan dos patrones distintos en las relaciones del au-

toconcepto coa motivación de logro. Las escalas de trabajo y maes 

tría se correlacionan positiva y significativamente (r 1  .14, - -

p < .001) con todas las dimensiones del autoconcepto con una,excep- 
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ción: la escala de maestría y la escala de salud emocional (r =.046, 

p = .066). El otro patrón corresponde a la dimensión competencia -

que no se interrelaciona significativamente con cinco escalas del -

autoconcepto, aunque en cuadro de los cinco casos la dirección fue-

ra negativa, y en las relaciones que s% alcanza la significancia, -

otra vez, en tres casos de los cuatro la dirección es también nega-

tiva. Estas ultimas correlaciones son con sentimientos interindivi 

duales (r = -.076, p = .006), ética (r = -.083, p = .003). salud --

emocional (r = -.12, p < .001) e iniciativa (r = ,067, p = .01). 

Los estudios de Díaz-Guerrero (1982) respecto a la forma afi-

liativa de vivir del mexicano, la potencia, el valor y el dinamismo 

del amigo, el papel de la simpatía y la importancia de las relacio--

nes personales, justifica el patrón encontrado en las relaciones de 

competencia con las diversas áreas del autoconcepto. A partir de - 

los datos empíricos se puede decir que la competencia, según parece, 

no sólo no influye: en la formación de un autoconcepto positivo en - 

las áreas social, emocional y ética, pero al contrario, se asocia\ --

negativamente (significativamente o no, conforme el caso) con di---

chas dimensiones 

En la relación de la dimensión ocupacional del autoconcepto 

con la del trabajo (r = .52, p < .001), se tiene un indicador de la 

validez convergente de la referida dimensión, dado que el autoconcep 

to ocupacional se refiere a la percepción y evaluación del individuo 

respecto al desempeño de su trabajo y la escala trabajo "mide una -

actitud positiva hacia el trabajo en sí" La subescala ocupacional 

se correlaciona también significativamente con la de maestría - 

ir = .32, p < .001), lo que constituye una red de relaciones.consis 
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tentes, dada la definición de maestría y el objetivo de la dimen—

sión ocupacional. 

Otra relación significativa y de interés es la existente en-

tre la dimensión ética del autoconcepto y la de trabajo (r = .34, 

p.< .001) y de maestría (r = .31, p < .001), es decir, la persona 

cuanto más consistente desde un punto de vista ético más tenderá a 

ser trabajadora y a hacer bien hechas las cosas que hace. 

Díaz-Loving et al. (en prensa) encontraron relaciones positi 

vas entre instrumentalidad positiva, con maestría (r = .31, p <.001) 

y con trabajo (r = .35, p < .001) y también de expresividad con las 

ya dichas dimensiones de trabajo (r = .08, p = .05) y maestría - --

(r = .23, p < .001). Es oportuno recordar que instrumentalidad po-

sitiva es orientada hacia metas y contiene características tales co 

mo activo, independiente, seguro de si mismo y que tendría alguna 

correspondencia con la dimensión ocupacional del autoconcepto. Ex-

presividad, a su vez, es orientada hacia las relaciones personales y 

presenta características tales como emocional, gentil, servicial, 

amable, afectuoso, comprensivo y que correspondería parcialmente a - 

las dimensiones social y emocional del autoconcepto. Díaz-Loving y 

otros también reportan que expresividad se correlacionó negativamen-

te con competencia (r = -.11, p < .01), lo que tiene la correspon--

diente relación entre salud emocional y 'competencia (r = -.12, - 

p < .001), sentimientos interindividuales y competencia (r = -.076, 

p = .006). 

Emite y Díaz-Guerrero (1983) con una muestra de 1,132 sujetos 

del septimo grado (Hi.gh School) en Houston, encontraron una correla 



cien positiva entre una alta autoestima y la media de las califica 

cianea. Asimismo, verificaron que la autodevaluación estaba rela-

cionada significativa y negativamente con dicha media de califica-

ciones entre los angloamericanos blancos y negros pero no entre los 

mexicanos-americanos. Los autores utilizaron, entre otros Instru-

mentos, la escala de Rosemberg y la forma factorial de la autodeva 

luación(Kaplan y Pokorny, 1969). 

Otros estudios reportan una asociación positiva entre una al 

ta autoestima y motivación de logro o conducta de logro, entre los 

cuales se citan los de Coopersmith (1967), Faunce (1984), Fleming 

y Courtney (1984), Hansford y Hattie (1982), Mintz y Muller (1977), 

Piers y Harris (1964) y Trueblood (1985). 

7.2.8 CeA.Aelac¿one,5 entte 1a4 eseaZab de obediencia alli/íati 
va y autoaéiAmación activa 

Se encontró una correlación negativa y significativa (r = -.52, 

p < .001) entre obediencia afiliativa y autoafirmación activa lo que 

está perfectamente de acuerdo con la teoría y los hallazgos propues-

tos por Díaz-Guerrero (1976, 1982). En el análisis factorial repor-

tado por el autor (1976) las dos dimensiones constituyeron un único 

factor, en el cual los reactivas correspondientes a autoafirmación 

activa tuvieron cargas negativas mientras que los correspondientes 

a obediencia afiliativa presentaron cargas positivas. Se recuerda 

que en el presente estudio las dos dimensiones constituyeron dos fac 

tares distintos después de la rotación y la relación entre ambos es 

negativa. 
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7.2.9 Co44etacione4 ent4e taz e4catats de motivacíón de /og4o 

Las tres dimensiones de motivación de logro se correlacionan 

positiva y significativamente (p < ,001, en todos los casos) entre 

sí: trabajo y maestría (r = .65), trabajo y competencia (r = .28), 

y maestría y competencia (y = .29) Estas interrelaciones son con-

gruentes con las encontradas por Spence y Helmreich (1978) tanto -

con la muestra de estudiantes (Hig School) como con la muestra de 

científicos hombres, pero son mucho más semejantes a las reporta--

das por Díaz-Loving et al. (en prensa). Los 6ltimos autores repor 

tan relaciones positivas y significativas (p < .001, en todos los 

casos) entre trabajo y maestría (r = .53), trabajo y competencia --

(r = .25), y entre maestría y competencia (r = .21). Se observa 

que el estudio de Díaz-Lovin9 et al. fue realizado con una muestra 

mexicana y el instrumento utilizado fue el mismo en las dos inves-

tigaciones cuyos resultados son más semejantes. Los hallazgos son, 

además, consistentes con la teoría. 

7.2.10 Comelacímeds entne /ah eacalcus de obedLencia aéitía-
t'Ala tm,autoallamaean actíva y motivací6n de logno 

Se pueden observar (tabla 36) dos perfiles distintos en las -

relaciones de obediencia afiliativa y autoafirmación activa con mo 

tivación de logro. Obediencia afiliativa presenta correlaciones 

positivas y significativas (p < .001, en todos los casos) con tra-

bajo (r = .21), maestría (r = .10) y competencia (r = .12). Auto-

afirmación activa, al contrario, mantiene correlaciones negativas 

con trabajo (r = -.14, p < .001). maestría (r = -.051, p = .04) y 

y competencia (r = -.058, p = .02). 
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se piensa que los hallazgos pueden ser justificados a partir 

de lo que ya fue dicho respecto del obediente afiliativo en la --

cultura mexicana (Díaz-Guerrero, 1982), o sea, que este tipo es el 

más comen en toda la Repdblica; y que, además, pUede ser de con--

trol interno, activo y buscar las metas a través del estudio y del 

trabajo; y cuando de los padres se trata, ellos buscan el logro - 

y el provecho por lo que representa para su familia. En las pala-

bras del autor (1982): 

"...a percibir la sociocultura mexicana como una que --
posee una forma de filosofía de vida en la que predomi-
na una orientacifin pasiva-afiliativa-interdependiente, 
y en que el logro y el provecho y la productividad son 
a menudo buscados, no por ellos mismos o por un goce --
individualtstico, sino por lo que significan en térmi—
nos de otros (la familia, etc.) o un símbolo (México)" 
( p. 177). 

En lo que se refiere a autoafirmación activa, Díaz-Guerrero 

(1982) reporta relaciones significativas entre un estilo de con—

frontación autoafirmativo y calificaciones más altas en pruebas -

cognoscitivas, de aprovechamiento y de lectura. Se puede decir, 

inicialmente, que no hay una perfecta coincidencia entre el esti-

lo de confrontación y la premisa de autoafirmación activa; otra - 

observación, es que las muestras trabajadas en uno y otro caso son 

diferentes, ya que BO% de la muestra deipresente estudio son univer 

sitarios mientras que Díaz-Guerrero ha trabajado con muestras de -

menor escolaridad y de menor edad; una tercera ponderación se deri 

va de lo que dice el autor (1982) cuando se refiere a los tipos --

extremos: 
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",..pero si, llegan a los extremos, en posible que el -
grado de frustraci6n que en elloa provoque nuestra so-
ciedad, excesivamente Zormal y excesivamente dedicada a 
las reglas, los empuje A cometer acciones que pudieran 
llegar a romper incluso, las luyen o actuar activamen-
te en otros tipos de delincuencia" (p i  20). 

Las frustraciones en el individuo puedeqconllevar a una acti-

tud negativa hacia la motivación de logro. 

Lo que se puede hacer, todavía, es recordar que Díaz-Guerrero 

dijo que no se sabe el destino de estos jóvenes (después de los -

18 años) en la edad adulta. Aquí, y en otros contextos del presen 

te estudio se proporcionan informaciones respecto a estos adultos 

que constituyen una muestra especial, y su relación con obedien-

cia afiliativa y autoafirmación activa. Futuras investigaciones 

deberán confirmar o esclarecer dichas relaciones. 

7.3 AnalLáiá de vaníanza de. /aá eácatas de peuonalídad pon va-
hiab/eá demogkállieaá 

Como resultado de los análisis de varianza y pruebas post hoc 

(Duncan) se encontraron 47 efectos principales y 18 interacciones 

significativas. 

Dado que el principal objetivo del estudio era construir es-

calas de locus de control y autoconcepto válidas y confiables para 

la cultura mexicana, y que la validez de construcción, la validez 

convergente y la divergente han sido ampliamente discutidas, se dis 

cutirán los efectos ydiferencias más relevantes teóricamente. 	El 

criterio de selección del tópico, además del teórico, será el del 

interés delinvestigador, lo cual se anticipa, 'será en cuanto a las 

diferencias por sexo. 
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7.3.1 E4cala,s de toetizcde colitivt 	vaV,able,s densogrull¿caA 

FataUlmo/suekte, En lo que se refiere a esta subescala, se encon 

tró que las más jovenes (14-18 años), san signficativamente más fa 

talistas que los demás grupos, los cuales, a su vez, presentan me-

dias muy semejantes (tabla 40). Este resultado es congruente con 

los hallazgos de Lao (1974), quien utilizando la escala de Rotter, 

encontró que la externalidad disminuye en la medida que el indivi-

duo pasa de la juventud a la edad adulta. Tamblén Ryckman y Malí--

kioski (1975) aplicando las escalas de Levenson verificaron que -

los más jóvenes tensan puntajes más altos en la escala de azar que 

los individuos en sus treintas. Asimismo, Díaz-Guerrero y Castillo 

Vales (1982) verificaron con escolares yucatecos y de la ciudad de 

México que en la medida que crecen pasan de un contra externo pasi 

vo a un control interno activo. 

Podeno,so4 de/ macho CO4M04. En cuanto a la subescala de enajena--

ción socio-política (poderosos del macro comsos, tabla 41) se obser 

v6 una interesante interacción; el hecho de ser primogénito es ven-

tajoso para las mujeres pero no para los hombres. Los sujetos del 

sexo femenino primogénitos tienen puntajes significativamente más ba 

jos que las mujeres no primogénitas. Asimismo, los hombres no pri-

mogénitos son menos enajenados desde un punto de vista socio-polí-

tico que las mujeres no primogénitas. 

No se encontró una justificación específica para este hallaz- 

go. 

Falbo (1981) utilizando la escala de Rotter no verificó ningu- 
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na interacción entre sexo y orden de nacimiento en lo que respec-

ta a internalidad o externalidad., Es necesario considerar que -

la escala de Rotter, aunque en una versión modificada, no aporta -

una dimensión específica para medir enajenación sociopolítica. 

Es posible que el hecho de ser primogénita asigne a la mujer 

una especial responsabilidad social, dado que puede sustituir a la 

madre en las funciones del hogar y en el cuidado de los hermanos 

menores, lo que podría influir positivamente en su desarrollo. 

Por lo que se refiere a la diferencia entre los hombres no --

primogénitos y las mujeres no primogénitas, es posible que las prác 

ticas de crianza muy protectoras hacia las niñas (Block, 1973) in-

duzca a un sentimiento de impotencia ante los problemas sociales. 

En efecto, Katkovsky, Crandall y Good (1967) encontraron que las -

mujeres cuyos padres fueron muy protectores tenían puntajes más al 

tos en externalidad. 

En lo que respecta al efecto principal de áreas de estudio, 

se verificó que los alumnos de las áreas de ciencias político-socio-

administrativas y de físico-matemáticas tienen puntajes significa-

tivamente más bajos que los sujetos de las demás áreas (salud, filo 

sofía y ciencias humanas y preparatoria). 

Hasta cierto punto se esperaba que los alumnos del área de po 

litica tuvieron puntajes más bajos en la escala de enajenación so-

cio-política, dada la naturaleza de sus estudios dirigida al macro 

sistema social, sus problemas y sus posibles soluciones. Lo no es-

perado es que también los alumnos de físico-matemáticas estuvieran 

en el mismo nivel. Puede ser, también, que la naturaleza de su -- 
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trabajo, el nivel de empleo y las obras realizadas por los ingenie 

ros dependan de las condiciones socio-ponticas de la comunidad en 

la cual viven más que las otras áreas involucradas en el presente 

estudio. 

Alectivídad, En lo referente a afectividad (tabla 42), se encontra 

ron 5 efectos principales, lo que demuestra la capacidad de discri-

minación de la presente subescala. El efecto principal de la esco-

laridad de los padres produjo dos resultados diferentes pero rela-

cionados. Los sujetos del grupo 1 (más baja escolaridad de los pa-

dres) tienen puntajes significativamente más bajos en la variable -

afectividad que los demás grupos (2, 3 y 4). Asimismo, el grupo 4 

(más alta escolaridad) fue significativamente más alto en afectivi-. 

dad que los grupos restantes (1, 2 y 3). Los hallazgos conllevan 

a una misma conclusión: cuanto más alta la escolaridad de los pa-

dres, más utilizan sus hijos las "buenas" relaciones para conse---

guir sus metas, y menos las utilizan los hijos de los padres con -

más baja escolaridad. 

Mussen et al. (1971) muestran como los padres de un nivel 

socioeconómico más alto (al cual está asociado una escolaridad más 

alta) utilizan más el lenguaje en la interacción con sus hijos y la 

persuación cuando se trata de proponer objetivos deseables que los 

padres de nivel socioeconómico más bajo, los cuales utilizan a su 

vez, más castigos físicos en el proceso de corrección. También --

Bernstein (1975), sociolinguista, afirma que los individuos de ni-

vel socioeconómico más bajo utilizan códigos reducidos en su comu-

nicación verbal mientras que los de nivel más alto utilizan códigos 
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lenguaje por parte de sus hijos y por consecuencia, en sus rela—

ciones interpersonales. 

Tetekeelidad in4timmentat. Se verificó un efecto principal en --

cuanto a áreas de estudio (tabla 43); los alumnos del área de la 

salud, de físico-matemáticas y de la preparatoria son significati 

vamente más internos que los sujetos de filosofía y ciencias hu-

manas y del área de ciencias político-socio-administrativas. 

El hecho puede tener explicaciones diferentes. Los alumnos 

del área de la salud y de físico-matemáticas posiblemente perciban 

un mayor nexo entre su labor y los logros en el campo profesional 

mientras que los que trabajan con las ciencias humanas tendrían ma 

yor dificultad para percibir ese nexo, dado que los cambios en la 

naturaleza humana son más difíciles de alcanzar y de más difícil -

evaluación. La salud que se restituye al enfermo a través de las 

medicinas, de una cirugía o de tratamiento, o el edificio que,  se -

planea y construye, la carretera que se hace y otros mil quehaceres 

del ingeniero son más palpables y relacionados con el esfuerzo y 

capacidades personales que un trabajo que tiene por objetivo cono--

cer, comprender y eventualmente modificar el ser humano. 

Los alumnos de las ciencias político-socio-administrativas --

tieneV también, vínculos con las ciencias humanas, Además, están 

principalmente preocupados con el macro sistema social cuya comple 

jidad y magnitud de los problemas puede proyectar un cierto senti-

miento de impotencia en la esfera del control personal. 

1:4 
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Los alumnos de la preparatoria son también más internos que - 

los del área de ciencias humanas y de ciencias político-socio-admi 

nistrativas. Una posible explicación estaría en los altos nive—

les de escolaridad de sus padres, ya que 52% de los mismos están -

en los niveles 5 (preparatoria) y 6 (universitario -ver tabla 19). 

la tabla 43 informa tambión que hubo un efecto principal debido a 

la escolaridad de los padres y que el grupo 4 (más alta escolari--

ad) es significativamente mas interno que el grupo 1 (más bajo ni-

vel). Se formula, entonces, la hipótesis de que la mayor escolari 

dad de los padres de los sujetos de la preparatoria sea la responsa 

ble de esa diferencia. Lefcourt y Ladwing (1965, 1966) encontra-

ron que los individuos blancos y de clase media son más internos -

que los sujetos negros y de clase baja. Es un hecho conocido que 

la escolaridad es uno de los indicadores de la clase social. 

Podare. e dei misto coz~4. Los resultados aqui reportados se toman --

con las precauciones sugeridas en la sección 7.1.1, cuando esta es 

cala fue objeto de discusión. La tabla 44 informa que hubo un --

efecto principal debido a la escolaridad de los padres y la prueba 

post hoc (Duncan, a = .05) reporta que los sujetos de las áreas de 

la salud, de físico-matemáticas y de la preparatoria tienen signifi 

cativamente menos creencias en los poderosos del micro cosmos que -

los alumnos de filosofía y C,H. y los de las ciencias político-so--

cío-administrativas. 

Una posible explicación se deriva de la ya ofrecida cuando se 

comentaron las diferencias en internalidad debidas a las áreas de -

estudio. Entonces, se hizo notar las diferencias entre las activi- 
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dados y objetivos de las diversas áreas y el grado más alto de es 

colaridad de los padres de los alumnos de la preparatoria, los 

cuales serian posiblemente los responsables por las diferencias - 

en internalidad. Los tres grupos que tenían puntajes significati 

vamente más altos en internalidad (salud, físico-matem. y preparat.) 

son los que ahora tiene puntajes significativamente más bajos en - 

creencias en los poderosos del micro cosmos como controladores de 

los refuerzos. El resultado es consistente desde un punto de vis-

ta tanto conceptual como empirico, dado que la correlación entre in 

ternalidad y poderosos del micro cosmos es -.22 (p < .001). 

La tabla 44 reporta una interesante interacción entre sexo e 

hijo primogénito: las mujeres primogénitas tienen significativamen-

te menos creencias en los poderosos del micro cosmos que las muje-

res no primogénitas y que los hombres, independiente de la condi—

ción. Se hace referencia a lo anteriormente dicho respecto de la 

dimensión poderosos del macro cosmos (macro sistema social) y que -

tuvo, también, una interacción entre sexo e hijo primogénito, cuyo 

perfil es semejante al ahora obtenido. Allá como aqui, el hecho de 

ser primogénito es ventajoso para ls mujeres pero no para los hom-

bres. Se postula también aquí, la misma explicación, o sea, que - 

una responsabilidad social especial es asignada a la hija primogéni 

ta en el contexto hogareño. 

7.3.2 E4ca/a4 de obediencia a6iliativa y autoaéihmación actí 
va pQA yvtíable4 demovtilicah, 

Obediencía atliliativa, En lo que se refiere a obediencia afiliati 

va (tabla 45), los hombres tienen puntajes significativamente más 
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tras de 12, 15 y 18 años reporta que las mujeres son mas obedien-

tes afiliativas que los hombres. Hay que considerar que aquí se 

trabaja con una muestra cuya media de edad es 20.1 años y en que 

80% se encuentra en la universidad, la que no ocurre con la mues-

tra de Díaz-Guerrero. También Viganó La Rosa (1986) trabajando - 

con una muestra de personas de mas edad (51 ,,, 27.9 años) encontró 

que los hombres son mis altos en obediencia afiliativa que las -

mujeres. Y encontró, asimismo, que los sujetos masculinos tienen 

puntajes significativamente más altos que las mujeres en la escala 

de sumisión (las dos escalas, obediencia afiliativa u sumisión se 

correlacionan a .53, p ‹,.001). ¿Seria esto un indicador de que 

los sujetos del sexo femenino están viviendo una reacción contra--

cultural, ya que se sabe bastante del machismo mexicano (Díaz-Gue-

rrero, 1982)? 

Autclagimaci(In Activa. La tabla 46 reporta que las mujeres son sil 

nificativamente más autoafirmativas que los hombres, lo que está -

de acuerdo con los resultados referentes a obediencia afiliativa en 

donde el inverso se verifica. Viganó La Rosa (1986) también encon 

tró un resultado similar, o sea, mayores puntajes de las mujeres en 

autoafirmación activa. 

Se observó, también, una interacción entre sexo y edad. Las -

mujeres de 19 años, 20-21 años y 22 años y más son más autoafirmati 

vos que los hombres de. 14-18 a (los, 19 años y 20-21 años y que las 

mujeres del grupo más joven. Asimismo, los varones del grupo de --

los de más edad son más autoafirmativos que los sujetos del grupo 
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de los más jóvenes, independiente de la condición, La interacción 

se refleja, además, en que no hay diferencialentre hombres y mujo 

res en el grupo de los más jóvenes ni en el grupo de los más gran-

des. 

Díaz-Guerrero (1982) afirma que en la medida que el individuo 

avanza en edad aumenta en autoafirmación activa, lo que se cumplió 

plenamente para los hombres y para las mujeres, si se consideran -

los grupos 1 (14-18 años) y el grupo 4 (22 años o más), lo que ex-

plica parcialmente los resultados encontrados. La mayor puntua—

ción para las mujeres en diversos grupos tal vez se pueda explicar 

como un movimiento contracultura) en las mujeres debido a su grado 

de estudio y nivel de conciencia del predominio del hombre en la 

cultura mexicana (machismo). 

7.3,3 Escatcus de motivacan de eulko pon Zit3vaníab1e4 demogird-
6,ica4 

Dimenzi6n tnabajo. Se verificó un efecto principal debido a la -

escolaridad de los padres (tabla 47), en el cual los individuos --

cuyos padres tienen la más alta escolaridad obtienen puntajes siq 

nificativamente más altos en la dimensión trabajo que los sujetos 

de padres con la más baja escolaridad. Diversos estudios (Douvan 

y Adelson, 1958; Littig y Yericaris, 1965; Rosen, 1973) constataron 

que altos niveles de motivación de logro están asociados con más -

altos niveles socioeconómicos, dado que los estratos medio y alto 

enfatizan el logro, y la maestría en las tareas, en las prácticas 

de crianza. 

Se observó, también, una interacción entre sexo e hijo primo- 
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génito, o sea, las mujeres primogénitas tienen puntajes mas altos 

en trabajo que los hombres en la misma condición, 

Se recorda, aquí, que una interacción similar se encontró --

cuando se analizaron las subescalas poderosos del micro y del ma-

cro cosmos, y en las cuales el hecho de ser primogénito era ven-

tajoso para las mujeres pero no para los hombres. Entonces, como 

aquí, se proponía una posible explicación en la responsabilidad -

familiar que es asignada a la hija en tal condición. 

Mac.st4ta, La tabla 48 reporta que las mujeres tienen puntajes si2 

nificativamente más altos que los hombres en la variable bajo estu 

dio. Spence y Helmreich (1978) encontraron un resultado contrario, 

o sea, los hombres más altos en los puntajes en maestría. Se pue-

de decir que las dos culturas son dif'erentes y que los hallazgos -

no necesitan ser coincidentes. 

Achenbach (.1970) verificó que el desempeño escolar de los suje 

tos del sexo femenino es consistentemente superior a los del sexo 

masculino. También Rosember5(1975) analizando datos de Brasil y - 

del estado de Sao Paulo constató que el rendimiento escolar femeni 

no es superior al masculino según tres indicadores: 1) presenta -

menor tasa de reprobación; 2) mayor tasa de conclusión del nivel 

correspondiente (gimnasio, preparatoria...) y 3) mayor adecuación 

entre el año cursado y la edad del sujeto. 

I partir de los datos presentados se puede decir que no hay 

ninguna incongruencia en la ventaja de las mujeres en maestría res-

pecto a los hombres; al contrario, hay cierta consistencia. 
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Competencia, En lo que respecta a competencia (tabla 49) se ob—

servó que los hombres son significativamente mas competitivos que 

las mujeres, lo que está de acuerdo con el estudio de Spence y 

Helmreich (1978), y más importante que esto, es consistente con -

la investigación de Díaz-Loving et al. (en prensa) realizada en Mé 

xico. 

Estos resultados posiblemente se expliquen debido a las prác-

ticas de crianza (Block, 1973; Dfaz-Guerrero„ 1982) utilizadas con 

las niñas y que ponen énfasis en las relaciones interpersonales y 

manifestación de afecto, lo que seria incompatible con un comporta 

miento competitivo. El énfasis está en el desempeño y en la campe 

tencia, cuando de los niños se trata. 

7.3.4 E4ca/a4s de auto concepto poro vahiane4 demoghd6ica4 

Sociabi/idad aiSílíatíva. La tabla 50 muestra que las mujeres tie-

nen puntajes significativamente más altos en sociabilidad afiliati 

va que los varones, lo que está de acuerdo con las prácticas de - 

socialización (Block, 1973; Dfaz-Guerrero, 1982) y los estereotipos 

sexuales (La Rosa, 1977). La afiliación tiene particular importan 

cia en la cultura mexicana, pero forma parte especialmente del - 

ideal de femeneidad (Diaz-Guertero, 1982). 

Eátado.s de Animo. Se verificó (tabla 51) que el grupo con padres 

más altos en escolaridad y el grupo 2.  (medio inferior) tienen pun-

tajes significativamente más altos en estados de ánimo que el gru 

po con más baja escolaridad de los michos. Estos resultados son apoya-

dos por Mussen et al. (1971) quienes reportan que los padres de - 
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.los niveles 5ociuccon6mtuos medio y medio alt) estimulan más a SUS 

hijos a alcanzar logros y desarrollar un sentimiento de autocon--

fianza que los estratos más bajos. Además la seguridad económica .  

trae un cierto sentimiento de seguridad y bienestar emocional. 

Sociaidad Expke,siva. En lo referente a sociabilidad expresiva, 

(tabla 52) se constató que los sujetos cuyos padres tiene el más - 

bajo nivel de escolaridad tienen puntajes significativamente más 

bajos que los demás grupos. 

Se comentó anteriormente (Bernstein, 1975; Mussen et al. 1971) 

que los individuos de los estratos socioeconómicos más altos utili 

zan el lenguaje constituido de códigos elaborados mientras que los 

sujetos de los estratos bajos utilizan códigos reducidos. Se en--

tiende, y con una cierta facilidad, que el proceso de modelación - 

(Bandura y Walteres, 1974) posiblemente sea el responsable por las 

diferencias encontradas entre sujetos hijos de padres con una baja 

escolaridad y otros cuyos padres tengan una escolaridad. más alta. 

La no existencia de diferencias significativa entre los otros 

grupos, parece indicar que hay un nivel critico de escolaridad de 

los padres, después del cual se logra un desarrollo óptimo en so-

ciabilidad expresiva. 

Hubo, también, una interesante interacción entre sexo y esco-

laridad de los padres (reportada en la tabla 52). La escolaridad 

de los padres afecta a los hombres, pero es particularmente impor-

tante para las mujeres. Los sujetos del sexo femenino del grupo 1 

(más baja escolaridad) son Menos socialmente expresivos que los de 

más grupos, mientras que las mujeres del grupo de padres de alta - 

o 
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escolaridad son más socio-expresivas que los hombres en la misma - 

condición. En otras palabras, las mujeres son especialmente sensi 

bles a los niveles extremos de la escolaridad de los padres. 

Sentimíento4 ínteAindividua/e.S. En la tabla 53 se reporta que las 

mujeres obtiene puntajes significativamente más altos en sentimien-

tos interindividuales que los hombres, lo que está de acuerdo con 

las prácticas de socialización (Block, 1973), con los estereotipos 

sexuales (La Rosa, 1977) y con el ideal de femeneidad de la mujer 

mexicana (Díaz-Guerrero, 1982). Las prácticas de crianza enfati--

zan las buenas relaciones personales, el afecto y la intimidad; los 

estereotipos proponen una mujer amable, cariñosa, romántica y sen-

timental; la mujer mexicana cuya suprema meta es la maternidad será 

"afectuosa, tierna y sobreprotectora del infante" (Díaz-Guerrero, -

1982, p. 40), Recuérdese, además, que sentimientos interindividua 

les y sociabilidad afiliativase correlaciona a .54, y allá como - 

aquí las mujeres tienen la supremacía. 

Dimenbilln Quipacíonat, Se observó un efecto principal debido a -

áreas de estudio; los alumnos de la preparatoria tienen un mejor 

autoconcepto ocupacional que los del área de la salud (Tabla 54). 

No se encontró en la literatura una justificación para el ha 

llazgo. Una posible explicación radicaría en la complejidad y en 

el reto que representan las carreras del área de la salud (medici 

na y odontología) y en el nivel de conciencia que tienen sus alum 

nos de tal complejidad, por un lado, mientras que los alumnos de 

la preparatoria no percibirían tanta complejidad y reto en el ni- 
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vel de estudio en que se encuentran, Estos diferentes grados de 

complejidad y los correspondientes niveles de conciencia serian - 

los responsables de la autoevaluación optimista de los jóvenes de 

la preparatoria y por la más realista autopercepción de los estu-

diantes de medicina y odontolog/a, O bien, los sujetos del área 

de la salud perciben que no están respondiendo a los reclamos de 

su carrera y por tanto su autoconcepto es más bajo en la dimensión 

ocupacional. 

Satud Emecíona£, En lo referente a salud emocional, se constató 

que los hombres tienen puntales significativamente más altos que 

las mujeres (TAbla 55). 

Este resultado es totalmente apoyado por piar-Guerrero (1982) 

que encontró mayor rigidez y menos plasticidad en las mujeres que en 

los hombres. En las palabras del autor (1982): 

"La diferencia, por tanto, es altamente significativa 
e indica que el desajuste y 'neurosis' es definitiva-
mente mayor en la mujer mexicana que en el varón.... 
Esto es sumamente interesante, porque indica a las --
claras que forzosamente hay factores en el medio psi-
cosociocultural de la ciudad que inducen a mayor in 
salubridad mental en la mujer que en el hombre" (p.82). 

ViAcrusíón Itíca. Según la tabla 56, las mujeres tienen puntajes sil 

nificativamente superiores a los hombres en el autoconcepto ético, 

lo que es apoyado por ciar-Guerrero (1982) de distintas maneras. En 

el análisis que hace de las funciones del hombre y de la mujer en 

la familia mexicana, el autor reconoce que en el hombre reside el 

poder y en la mujer el amor. Este, según la ética cristianai de al--

gún modo presente en la religiosidad del mexicano, es el valor más 
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alto y la síntesis de los diez mandamientos y de la moral -además, 

sucede lo mismo en la moral budista, 

En otro contexto, cuando Díaz -Guerrero (1982) analiza la neu 

rosis y la estructura psicológica de la familia mexicana, observa 

como es común que los maridos postulen una dupla moral sexual: una 

para el hombre, que puede tener su amante, y otra para la mujer que 

debe permanecer en fidelidad. c. En este mismo capítulo, hace referen 

cia al sentimiento de culpa presente en el varón mexicano, por el 

alejamiento y ruptura con los valores femeninos para vivir su papel 

masculino. 

También La Rosa (1977) encontró señales de una dupla moral se 

xual cuando los sujetos de su estudio indicaron la característica -

fiel como apropiada para las mujeres pero no para los varones. 

Packard (1970) observa, asimismo, que las jóvenes Adultas tien 

den a ser significativamente más conservadoras en las actitudes se-

xuales y en los valores que la contraparte masculina. 

Dimenzión Acceza/idad, En lo referente a la accesibilidad, los -

más grandes (22 años y más) tienen puntajes significativamente más 

bajos que los grupos ras jóvenes. 

No se encontró en la literatura, una justificación para el ha 

llazgo 	La hipótesis que se formula es que los más grandes están 

preocupados con los problemas económicos, afirmación y búsqueda de 

oportunidades en la carrera que eligieron y los de la superviven--

cia, y lo interpersonal en la dimensión de la accesibilidad haya -

perdido espacio e importancia. Esto, sin embargo, puede ser pro-- 
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visíonal, ya que podrán ocurrir cambios cuando se Alcance la auto 

afirmación y una relativa estabilidad econ6mica. 
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3, IMPLICACIONES 

Aqut se analizarán algunas de las posibles implicaciones del' 

estudio, Estas no tienen el propósito de ser exhaustivas ni las 

más importantes. Son, en parte, el reflejo de las preocupaciones 

del investigador, as/ como de sus sesgos. 

Locas de contAot 

Por lo que se refiere al constructo locus de control, su mul-

tidimensionalidad es un hecho. Una perspectiva dicótoma en que 

el individuo es percibido como interno o como externo representa - 

una simplifación. Hay, al menos, tres formas diferentes de mani--

festar creencias externas: una percepción azarosa del mundo en 1~1 

que no hay relación entre la acción y el refuerzo, y una percep—

ción de un mundo ordenado en que las personas que tienen el poder 

tienen el control tanto en el micro como en la macro sistema so---

cial. Las escalas de internalidad instrumental y de afectividad -

completan el conjunto de las dimensiones; la primera mide la per--

cepción de que los resultados se relacionan con el esfuerzo y/o •m• 

capacidades del individuo, mientras que la última es una medida 

del grado en que el sujeto controla el micro sisl- ema social a tra-

vés de sus habilidades en relaciones humanas. La escala de afec-

tividad representa una síntesis entre la externalidad y la interna 

lidad: la externalidad porque reconoce que personas con poder con-

trolan los refuerzos, e internalidad porque el individuo debido a 

sus "buenas relaciones" puede obtenerlos. 
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Las tres I:ormas de externalidad (creencias en un mundo azaro-

so, creencias de une el individuo no puede controlar el macro y el 

micro sistema social) se rlacionan negativamente con diversos as-

pectos de la autoestima. El hecho es elocuente desde una perspec-

tiva educativa: se debería proporcionar a los niños, adolescentes 

y adultos la posibilidad de que experimenten una relación entre su 

_acción y los resultados, o en otras palabras, que ellos sientan que 

están en el control -y esto en los tres niveles: personal, micro y 

macro sistema social. 

Se puede postular, que cualquier forma de gobierno totalitario, 

dictatorial o despótico en el que el individuo es marginado de las 

decisiones que se refieren al destino de su comunidad, es despojado 

también de una autoestima básica. Tales gobiernos, a la larga no 

tienen futuro. 

La participación del individuo a todos los niveles, será un - 

medio de erradicar el sentimiento de enajenación: los hijos en el -

hogar, los alumnos en la escuela, los trabajadores y profesionistas 

en la empresa, el ciudadano en lo referente al destino de su comuni 

dad. De hacerse lo contrario, el individuo se sentirá un "juguete 

del destino". 

El opuesto de la medalla se verifica con internalidad. La di-

mensión se relaciona positiva y significativamente con los diversos 

aspectos de la autoestima y también con motivación de logro. El in 

terno no será un resultado de la casualidad. El hogar, la escuela, 

el gobierno .y la cultura son los responsables por su formación. 
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Useata4 de autoeoneepto 

Se encontraron cuatro dimensiones básicas en el estudio del - 

autoconcepto:social, emocional, ocupacional y ética. Estas esca-

las se correlacionaron positiva y significativamente entre sí (el 

promedio, r 	.40, p 4 .001), lo que atestigua la unidad fundamen-

tal del ser humano. 

También se relacionaron en la misma dirección y significati-

vamente con las dimensiones trabajo y maestría de motivación de 

logro. La dimensión competencia es prácticamente independiente 

del autoconcepto, excepto en el caso de salud emocional, en que 

la interrelación es de r 	-.12, (p < .001), es decir, cuanto más 

competitivo el individuo en la cultura mexicana, menos salud emo--

cional. La sociedad mexicana es del tipo afiliativo-solidaria en lo, 

referente a lo interpersonal. En este marco, la competencia es per 

cibida como una negación de un valor culturalmente reconocido. 

La teoría de Cooley (1968) afirma que el autoconcepto es apren 

dido y que es un reflejo de la percepción que otras personas tienen 

del individuo. Observada la relación de esta variable con motiva-

ciolide logro y con internalidad, se concluye respecto a la respon-

sabilidad de padres y educadores en la formación y desarrollo de -

una autoestima positiva, utilizando una retroalimentación adecuada. 

Motivacan de logko, 

Esta es una variable muy importante en los países en desarro-

llo. Mejores condiciones de vida dependen del trabajo, del desarro 

llo de avanzadas tecnologías dependientes de la maestría y de•una 
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sana competencia. El desarrollo no vendrá como un milagro o como 

un producto de la casualidad. Al contrario, el desarrollo des una 

conquista. 

Estas consideraciones conllevan a la percepción de la impar 

taneía de la motivación de logro en los países del tercer mundo. 

Los resultados del estudio permitieron verificar la estre—

cha relación entre motivación de logro e internalidad, entre tra-

bajo y maestría con una autoestima positiva. Las autoridades edu 

cacionales y las personas involucradas en el proceso educativo no 

pueden ignorar estas relaciones. Ignorarlas significa conducir 

una educación de segunda categoría, es decir, permanecer en condi 

ciones de subdesarrollo. Se espera que, al menos los líderes y 

las personas investidas de poder estén conscientes de las mismas. 

Una variable que produjo resultados diferentes en las dimensiones de 

trabajo y en maestría fue la escolaridad de los padres: los sujetos hijos de 

padres con alta esoolaridad obtenían puntajes mis altos en la dimensión traba-

jo y en maestría que los individuos hijos de padres con baja escolaridad. Aquí 

se percibeoclaramente, la relación entre educación y desarrollo. Invertir en 

•edueación es, por eso, promover el. desarrollo. 

Obediencia a6itiativa y autoa6ihmaciin activa 

Como observó Díaz-Guerrero (1982), el tipo obediente es el 

mds frecuente en toda la Repdblica. Tanto el individuo de control 

interno activo como el sujeto de control externo pasivo pueden ser 

obedientes, aunque las razones por las cuales lo son pueden ser di 

ferentes. Apoyo empírico a esta aseveración se encontró en las 
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correlaciones moderadamente bajas de obediencia afiliativa con fa-

talismo y con internalidad. 

Obediencia afiliativa también se correlacionó positiva y sig-

nificativamente con las tres dimensiones de motivación de logro y 

con algunos aspectos de la autoestima, lo que confiere a la dimen-

sión un "status" de deseabilidad. 

El perfil de autoafirmación activa es el opuesto de obedien—

cia afiliativa. La dimensión se correlacionó negativamente con - 

fatalismo e internalidad, con motivación de logro y con algunos 

aspectos de la autoestima. 

Los hallazgos apuntan hacia el caraéter dialéctico del mexi-

cano y a las peculiaridades de la cultura en donde nace y se desa-

rrolla. Esta cultura está, indiscutiblemente, enmarcada por las -

premisas que establecen determinadas pautas de conducta y de pen--

samiento. 

44 
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ANEXO 1 

Edad 

Escolaridad 

   

Sexo: Mujer. 

 

o cArrera 

 

     

     

      

Esta es una contribución que estás dando para la construc-
ción de un instrumento de medida que utilizará el diferencial se 
mántico. A continuación se encuentran algunas características r 
que pueden ser atribuidas a una persona. Lo que se pide es que 
escribas al lado de cada característica, el antónimo o el con—
trario. Por ejemplo, si estuviera escrito la característica "Ca-
paz", lo contrario seria "incapaz". Escribe una sola caracterís-
tica, en cada caso, esto es, escribe el mejor antónimo. Gracias 
por tu colaboración. 

Atractivo(a) 
	

Atiótico(a) 

Sociable 
	

Estudioso (a) 

Inmoral 
	

Amigable 	 

Emprendedor(a) 

Egoísta 	 

Amistoso(a) 

Tímido(a) 

Recto(a) 

Cariñoso (a) 

Voluble 

Bondadoso(a) 	 

Apasionado (a) 

Traidor (a) 

Religioso(a) 

 

Respetuoso(a) 

 

  

   

Abajo están escritas algunas características. Escribe una -
"P", al lado, si consideras la característica positiva, una "N" -
si la consideras negativa, y una "I" si no la consideras ni posi-
tiva ni negativa. En general las características o son positivas 
o negativas. 

Gordo(a) 	 
Sentimental 

Liberal 	  

Grande 

Introvertido(a) 

Bajo(a) 	 

Conservador(a) 	 

Chico(a) 

  

Alto(a) 

   

      

  

Religioso(a) 	 

Extrovertido(a) 

  

    

    

      

      

Agresivo(a) Mentiroso(a) 

Enojón(a) 	 

Deprimido(a) 

Dinámico (a) 

Falso(a) 

Romántico (a) 	 

Educado(a) 

Temperamental 

Dedicado(a) 

Tratable 

Sentimental 
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Anexo 1. ( ontinuacidn) 

A contlnuactdn se encuentran otras caractertstícas. Por fa 
vol:, escribe al lado de cada una, la característica contraria. - 

Apático(a) 

Corrupto(a) 

Nervioso(a) 

Simpático(a) 

Activo (a) 

Contento (a) 

Cumplido(a) 	 

Comunicativo (a) 

Odioso(a) 

Honesto(a) 

Amable 

Sincero (a) 

Amoroso(a) 

Trabajador (a) 

Responsable 

Pasivo (a) 

Perezoso(a) 

Alto(a) 

Franco(a) 

Hábil 

Integro(a) 

Tranquilo (a) 

Hipócrita 	Leal 

Flojo(a) 

"P" al lado de la característica si la conside 
"N" si la consideras negativa, y una "I" (indi 
consideras ni positiva ni negativa. Acuérdate-
caracterlsticas o son positivas o negativas. 

Escribe una 
ras positiva, una 
ferente) si no la 
que en general las 

Voluble 	 

Apasionado(a) 

Romántico(a) 
••••mmylmeammod•mlliam. 

Apático(a) 	 

Delgado(a) 	 
Chaparro(a) 

Egoísta 

Rápido (a).  

Viejo(a) 

Temperamental 	 

Lento(a) 
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ANEX02 

CUESTIONARIO 

Sexo: 	 Edad: 

Escolaridad 
o Carrera:  Ocupación: 

INSTRUCCIONES: A continuación se presentan una serie de adjetivos 
que podrían describir algún aspecto de tu persona. Para cada adje 
tino existen cinco opciones de respuesta: 

1 = totalmente de acuerdo 

2 = de acuerdo 

3 = ni en acuerdo ni en desacuerdo 

4 = en desacuerdo 

5 = totalmente en desacuerdo 

Marca con una X el :Amero que mejor describa como eres tú, nocxvo 
te gustaría ser. 

YO SOY 

1. Sereno 1 2 3 4 5 2. Débil 1 2 3 4 5 

3. Generoso 1 2 3 4 5 4. Sucio 1 2 3 4 5 

5. Cariñoso 1 2 3 4 5 6. Contento 1 2 3 4 5 

7. Bueno 1 2 3 4 5 8. Sincero 1 2 3 4 5 

9. Joven 1 2 3 4 5 10. Justo 1 2 3 4 5 

11. Tranquilo 1 2 3 4 5 12. Flaco 1 2 3 4 5 

13. Optimista 1 2 3 4 5 14. Fuerte 1 2 3 4 5 

15. Recto 1 2 3 4 5 16. Indecente 1 2 3 4 5 

17. Extrovertido 1 2 3 4 5 18. Triste 1 2 3 4 5 

19. Capaz 1 2 3 4 5 20. Gordo 1 2 3 4 5 

21. Lento 1 2 3 4 5 22. Corrupto 1 2 3 4 5 

23. Cumplido 1 2 3 4 5 24. Grande 1 2 3 4 5 

25. Desenvuelto 1 2 3 4 5 26. Deprimido 1 2 3 4 5 

27. Tonto 1 2 3 4 5 28. Antisocial 1 2 3 4 5 

29. Feliz 1 2 3 4 5 30. Franco 1 2 3 4 5 

31. Veraz 1 2 3 4 5 32. Antipático 1 2 3 4 5 

33. Amoroso 1 2 3 4 5 34. Insensible 1 2 3 4 5 

35. Falso 1 2 3 4 5 36. Introvertido 1 2 3 4 5 

r. 
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Anexo 2. 	(continuación) 

37. Nervioso 1 2 3 4 5 38, Frío 1 2 3 4 5 

39. Hipacrita 1 2 3 4 5 40. Obeso 1 2 3 4 5 

41. Enfermo 1 2 .3 4 5 42. Inmoral 1 2 3 4 5 

43. Injusto 1 2 3 4 5 44. Perezoso 1 2 3 4 5 

45. Decente 1 ') 3 4 5 46, Chico 1 2 3 4 5 

47. Enojan 1 2 3 4 r ..) 48, Respetuoso 1 2 3 4 5 

49. Honesto 1 2 3 4 5 50. Agil 1 2 3 4 5 

51. Donito 1 2 3 4 5 52. Chaparro 1 2 3 4 5 

53. Desatento 1 2 3 4 5 54. Delgado 1 2 3 4 5 

55. Feo 1 2 3 4 5 56. Dinámico 1 2 3 4 5 

57. Sensible 1 2 3 4 5 58, Rápido 1 2 3 4 5 

59, Callado 1 2 3 4 5 60. Irresponsable 1 2 3 4 5 

61. Apático 1 2 3 4 5 62. Agresivo 1 2 3 4 5 

63. Repulsivo 1 2 .3 4 5 64. Amistoso 1 2 3 4 5 

65. Apto 1 2 3 4 5 66, Viejo 1 2 3 4 5 

67. Incapaz 1 2 3 4 5 68. Infeliz 1 2 3 4 5 

69. Egoísta 1 2 3 4 5 70. Limpio 1 2 3 4 5 

71. Alegre 1 2 3 4 5 72. Sociable 1 2 3 4 5 

73. Romántico 1. 2 3 4 5 74. Incumplido 1 2 3 4 5 

75. Comunicativo 1 2 3 4 5 76. Simpático 1 2 3 4 5 

77. Agradable 1 2 3 4 5 78. Mentiroso 1 2 3 4 5 

79. Malo 1 2 3 4 5 80. Pesimista 1 2 3 4 5 

81. Tierno 1 2 3 4 5 82. Irrespetuoso 1 2 3 4 5 

83. Sano 1 2 3 4 5 84. Hábil 1 2 3 4 5 

85. Deshonesto 1 2 3 4 5 86. Alto 1 2 3'4 5 

87. Torpe 1 2 3 4 5 88. Atento 1 2 3 4 5 

89. Flojo 1 2 3 4 5 90. Responsable 1 2 3 4 5 

91. Educado 1 2 3 4 5 92. Odioso 1 2 3 4 5 

93. Amable 1 2 3 4 5 94. Cruel 1 2 3 4 5 

95. Pasivo 1 2 3 4 5 96. Grosero 1 2 3 4 5 

97. Robusto 1 2 3 4 5 98. Eficiente 1 2 3 4 5 

99. Amigable 1 2 3 4 5 100. Atractivo 1 2 3 4 5 

101. Inteligente 1 2 3 4 5 102. Audaz 1 2 3 4 5 

103. Inepto 1 2 3 4 5 104. Guapo 1 2 3 4 5 



2 4 2 . 

Anexo 2. 	(continuación/ 

105. Estudioso 1 2 3 4 5 106. Impuntual 1 2 3 4 5 

107. Deshonrado 1 2 3 4 5 108. Activo 1 2 3 4 5 

109. Honrado 1 2 3 4 5 110. Melancilblico 1 2 3 4 5 

111. Emprendedor 1 2 3 4 5 112. Desagradable 1 2 3 4 5 

113. Integro 1 2 3 4 5 114. Moral 1 2 3 4 5 

115. Ineficiente 1 2 3 4 5 116. Bondadoso 1 2 3 4 5 

117. Chueco 1 2 3 4 5 118. Tímido 1 2 3 4 5 

119. Puntual 1 2 3 4 5 120. Trabajador 1 2 3 4 5 
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Sexo: 
Masc. 

Fem. 

A N E X O 	:i 

CUESTIONARIO 

Carrera o Ocupación 

  

Escolaridad 	 Edad 

   

A continuación encontrarás un conjunto de adjetivos que sir-
ven para describirte. Por favor, marca tu respuesta pensando en co-
mo eres tG, y no en como te qustarta ser. Ejemplo: 

Flaw(a) obeso (a) 
Muy 	bastan txx:o 	ni fra.  p.)co 	bastan muy 
flaco te f la flaco c© ni obeso  te obe obeso 

co 
- 	

ches() 	 so 

Deberás dar una Cnica respuesta,  en cada renglón, y solamen-
te una, poniendo una "Xl  en el espacio que corresponde a tu autoper 
cepción. Si te crees muy obeso, pondrás la "X" en el espacio más -= 
cercano de la palabra obeso; si te sientes bastante flaco pondrás -
la "X" en el espacio más cercano de la palabra flaco; si no te ner-
miJoes obeso pero tampoco flaco pondrás la "X" en el espacio de en ne-
dio que está igualmente distante de los adjetivos obeso y flaco. --
Los espacios cuanto más se aproximan a un adjetivo, indican un gra-
do mayor en que se nosee dicha característica. 

Contesta en los renglones de abajo, como en el ejemplo de --
arriba, y contesta ran rápido como te sea posible, sin ser descuida 
do, utilizando la primera impresión. Contesta a TODOS les renglo-
nes. Gracias. 

YO SOY 

Joven 	 Viejo(a) 

Agresivo (a) 	 Pacífico (a) 

Amproso (a) 	 Apático (a) 

Callada (a) 	 Canunicativo (a) 

Sincero (a) Hipócrita 

Perezoso (a) 	 Activo(a) 

Fuerte 	 Débil 

Incurplido (a) 	 CunpLido (a) _____ _____ --___ -___.- _____ _____ 
Ipal 	 -Desleal 

Insensible Sensible - _. - .•ml•ni••••••~•. - MI•m•IIME=....• almmw•MbrnW..... 

Honesto (a) Deshonesto (a) 

Desagradable ___ -Agradable -- 
›bntiroso(a) Sincero (a) 



Intratable 
Justo (a) 
Feo (a) 
Liipio (a) 
Perezoso (a) 
Grande 
Wcto (a) 
Agresivo (a) 
FIctrovertido (a) 
Triste 
Bondadoso (a) 
Nervioso (a) 
Capaz 
Odioso (a) 
Delgado (a) 
Inepto (a) 
Dinámico (a) 
Falso (a) 
Respetuoso (a) 
Irrespcnsable 
Sano (a) 
Voluble 
Moral 
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Grosero (a) 
Sincera (a) 
Ineficiente 
Bondadoso (a) 

- FríO (a) 
Decente 
Bajo (a) 
Puntual 
Tímido (a) 

- Sociable 
Triste 
pido (a) 

-•••mdaympomm••••• 
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YO SOY Anexo 3. (oontineación) 

Tratable 
Injusto (a) 
Atractivo (a) 
Sucio (a) 
Estudioso (a) 
Chic o (a) 
Corrurto,- - (a) 
Tranquilo (a) 
Introvertido (a) 

Malo (a) 
Tranquilo (a) 
Incapaz 
Sinpático 
Gordo (a) 
Inteligente 
Apático (a) 
Verdadero (a) 
Irrespetuoso (a) 
Responsable 
Malo (a) 
Estable 
Inmoral 
Arable 
Falso (a) 
Eficiente 
Egoísta 
Carifioso(a) 
Indecente 
Alto (a) 
Inpuntual 
Lesenvuelto(a) 
Insociable 
Alegre 
Lento(a) 



lore•••••111. 

• .• ••••••• 

•••• •• 	 WM1~~. 

z•M• 	 •••••wmpo 

Pesimista 

Activo (a) 

Flojo(a) 

COntento(a) 

Antiffitico4a) 

Honrado(a) 

Opt itnista 

Pasimp (a) 

Trabajador (a) 

Deprimido (a) 

Sizrpático (a) 

1»sbonrado (a) 

....mwr.11••••••••,-• 

•••••~•~1••••••••••=1 
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Farrea 3. (continÚacir.5n) 	 YO SOY 

Por favor, verifica si contestaste a todos los pares de adjetivos. Gracias. 
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ANEX04 

México, D. F., agosto de 1965. 

Estimado(a) alumno(a): 

Quiero, inicialmente, agradecerle la atención y el tiempo que 
se sirva brindar a la presente solicitud. Una ciencia para progre 
sar necesita hacer investigación y la Psicología no es una excep-
ción. Además, no Ee puede simplemente importar los instrumentos y 
los hallazgos del extranjero y aplicarlos a los mexicanos. Los me 
xicanos tienen una personalidad distinta de personas de otros puer 
blos y culturas. Por esa razón se debe construir instrumentos de 
medidas psicológicas para los mexicanos. 

En la presente investigación pretendo verificar la confiabili 
dad y la validez de medidas psicológocas diseñadas para la culturS 
mexicana. Y esta tarea sólo es posible porque Usted, espontánea--
mente, da su colaboración. 

Es sumamente importante contestar a todas las preguntas. En 
caso contrario, el sujeto que no conteste a todas las preguntas se 
rá eliminado por razones estadísticas. Por lo cual les pido que - 
contesten a todas las cuestiones. 

Sus datos serán anónimos. Agradezco, de antemano, su sinceri 
dad a  condiciónpara que este trabajo tenga valor 

Atentamente. 

Jorge La Rosa 
Mtro. en Psicología. 
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1. Sexo: 

DATOS  DEMOGRAF1COS (personales} 

Masc. ( ) 
2, Carrera: 	 3. Semestre: 

 

    

4. Edad: 

 

años 	 5, Estado civil: 

( )Soltero(a) 
( )Casado(a) 
( )Divorciado(a) 
( )Otro 

   

6. Además de estudiar, ¿usted tiene trabajo remunerado? ( )S1( )No 

7. ¿Es usted hijo(a) Ciníco(a)? ( )ST ( )mo  

8. ¿Es usted hijo (a) primogénito(a)? (
( )No 

9. Marque el nivel de escolaridad de su padre: 

( )Analfabeto 
	

( )Secundaria o equivalente 

( )Primaria incompleta 
	

( )Preparatoria, Bachillerato o equiv. 

( )Primaria completa 
	

( )Universitaria 

10. Marque el nivel de escolaridad de su madre: 

( )Analfabeto 
	

(.)Secundaria o equivalente 

( )Primaria incompleta 
	

( )Preparatoria, Bachillerato o equiv. 

( }Primaria completa 
	

(.)Universitaria 

11. Turno ( ) Matutino 

( ) Vespertino 
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CUESTIONARIO 
(Escala LC) 

A continuación hay una lista de afirmaciones. Usted debe in 
dicar en que medida está de acuerdo o en desacuerdo con cada una 7- 
de ellas. Hay cinco renpuestaa posibles; 1 	completamente en desa 
cuerdo; 2 = en desacuerdo; 3 = ni en acuerdo ni en desacuerdo; 
4 = de acuerdo; 5 = completamente de acuerdo. Especifique su res 
puesta haciendo un cZrculo alrededor del número que mejor exprese—
su opinión. No hay respuestas correctas o incorrectas; hay puntos 
de vista diferentes. CONTESTE TODAS LAS AFIRMACIONES. Gracias. 

completamente de acuerdo (5) 

de acuerdo (4) 

ni en acuerdo ni en desacuerdo (3) 

en desacuerdo (2) 

completamente en desacuerdo (1) 

1. El problema del hambre esta en manos de los po 
derosos y no hay mucho que yo pueda hacer al r 
respecto 	  1 2 3 4 5 

2. El que yo llegue a tener éxito dependerá de la 
suerte que tenga 	  1 2 3 4 5 

3. El caerle bien a la gente me ayuda a resolver 
muchos problemas 	  1 2 3 4 5 

4. Los precios, en general, dependen de los empre 
sarios y no tengo influencia al respecto 	 1 2 3 4 5 

5. No puedo influir en la solución del problema - 
de la vivienda ya que depende del gobierno 	 1 2 3 4 5 

6. Que yo tenga un buen empleo es una cuestión de 
suerte 	  1 2 3 4 5 

7. Puedo mejorar mi vida si le caigo bien a la -- 

	

gente    .1 2 3 4 5 

8. Lo que me pasa es consecuencia de mis acciones 	 1 2 3 4 5 

9. La paz entre los pueblos depende de los gobier 
nos y mi contribución al respecto es insignia 
cante 	  1 2 3 4 5 

10. El que yo llegue a tener mejores puestos en mi 
trabajo dependerá mucho de la suerte 	 1 2 3 4 5 

11. Para conseguir muchas cosas necesito ayuda de 

	

gente que tiene poder    1 2 3 4 5 

12. El hecho de que yo tenga pocos o muchos amigos 
se debe al destino 	  1 2 3 4 5 

13. Mi futuro depende de mis acciones presentes 	 1 2 3 4 5 
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covIplelamente de acuerdo (SJ 

de acuerdo (4) 

ni en acuerdo ni en desacuerda (3) 

en desacuerdo (2) 

completamente en desacuerdo (1) 

14. Puedo tener 6xito en la vida si soy simpático. 1 2 3 4 5 

15. Que yo tenga mucho o poco dinero es cosa del 
	 1 2 3 4 5 

16. El problema de la contaminación está en manos 
del gobierno y lo que yo hago no cambia nada 	 1 2 3 4 

17. El puesto que yo ocupe en una empresa depende- 
rá de las personas que tienen el poder 	 1 2 3 4 5 

18. Puedo mejorar mis condiciones de vida si tengo 

	

suerte    1 2 3 4 5 

19. Que yo tenga éxito en mi empleo (ocupación) de 
pende de mi . • . 	  - 1 2 3 4 5 

20. Los problemas mundiales están en las manos de 
los poderosos y lo que yo haga no cambia nada. 1 2 3 4 5 

21. Si le caigo bien a mi jefe puedo conseguir me- 
jores puestos en mi trabajo 	  1 2 3 4 5 

22. Normalmente soy capaz de defender mis intere-- 
ses personales 	  1 2 3 4 5 

23. Ni éxito dependerá de lo agradable que soy 	 1 2 3 4 5 

24. Para subir en la vida necesito ayuda de gentes 
importantes 	  1 2 3 4 5 

25. Casarme con la persona adecuada es cuestión de 
suerte. 	  1 2 3 4 5 

26. Me va bien en la vida porque soy simpático(a). 1 2 3 4 5 

27. Mi vida está determinada por mis propias accio 
nes 	  - 1 2 3 4 5 

28. Para resolver la mayoría de los problemas nece 
sito ayuda de gentes importantes 	  - 1 2 3 4 5 

29. Siento que. es dificil influir en lo que los po 
liticos hacen 	  1 2 3 4 5 

30. Como estudiante siento (sentí) que las califi- 
caciones del 	mucho de la suerte 	  1 2 3 4 

31. Mi éxito en el trabajo dependerá de que tan -- 
agradable sea yo 	  1 2 3 4 5 

32. Puedo subir en la vida si tengo suerte 	 1 2 3 4 5 

33. Yo siento que la gente que tiene poder sobre - 
mi (padres, familiares, jefes, etc.) trata de 
decidir lo que sucederá en mi vida 	  1 2 3 4 5 
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completamente de acuerdo (5) 

de acuerdo (4) 

ni en acuerdo ni en desacuerdo (3) 

en desacuerdo (2) 

completamente en desacuerdo (1) 

34. Mejorar mis condicionas de vida es una cuestilb 
de esfuerzo personal.. . . ... 	  

35. El éxito en el trabajo dependerá de las perso- 
nas que están arriba de mi 	 

36. Si soy buena gente con mis profesores puedo me 
jorar mis calificaciones 	  

37. Mi pais esta dirigido por pocas personas en el 
poder y lo que yo haya no cambia nada 	 

38. El que yo llegue a tener éxito depende de mi 	 

1 2 3 4 5 

1. 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

39. La gente como yo tiene muy poca oportunidad de 
defender sus intereses personales cuando estos 
son opuestos a los de las personas que tienen 

	

el poder   1 2 3 4 5 

40. Cuando logro lo que quiero es porque he tenido 
suerte 	  1 2 3 4 5 

41. El que mejoren mis condiciones de vida depende 
principalmente de las personas que tienen poder 1 2 3 4 5 

42. Puedo conseguir lo que quiero si agrado a los 

	

demás    1 2 3 4 5 

43. No tengo influencia en las decisiones que se - 
toman respecto al destino de mi país 	 1 2 3 4 5 

44. Que yo tenga el dinero suficiente para vivir - 
depende de mi 	  1 2 3 4 5 

45. Yo siento que mi vida está controlada por gen- 
te que tiene el poder 	  1 2 3 4 5 

46. Cuando lucho por conseguir algo, en general lo 
logro 	  1 2 3 4 5 

47. No siempre es bueno para mi planear el futuro 
porque muchas cosas son cuestión de buena o ma 
la suerte 	  1 2 3 4 5 

48. El hecho de que conserve mi empleo depende 
principalmente de mis jefes 	  1 2 3 4 5 

49. Mis calificaciones dependen de mi esfuerzo 	 1 2 3 4 5 

50. Mi éxito dependerá de las personas que tienen 
el poder 	  1 2 3 4 5 

51. Muchas puertas se me abren porque tengo suerte 1 2 3 4 5 
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completamente de acuerdo (5) 

de acuerdo (4) 

ni en acuerdo ni en desacuerdo (3) 

en desacuerdo (2) 

completamente en desacuerdo (1) 

34. Mejorar mis condiciones de vida es una cuestión 
de esfuerzo personal 	1 2 3 4 5 

35. El éxito en el trabajo dependerá de las perso- 
nas que están arriba de mí 	  1 2 3 4 5 

36. Si soy buena gente con mis profesores puedo me 
jorar mis calificaciones 	  1 2 3 4 5 

37. Mi país está dirigido por pocas personas en el 
poder y lo que yo haya no cambia nada 	 1 2 3 4 5 

38. El que yo llegue a tener éxito depende de mi 	 1 2 3 4 5 

39. La gente como yo tiene muy poca oportunidad de 
defender sus intereses personales cuando estos 
son opuestos a los de las personas que tienen 
el poder 	  1 2 3 4 5 

40. Cuando logro lo que quiero es porque he tenido 
suerte 	  1 2 3 4 5 

41. El que mejoren mis condiciones de vida depende 
principalmente de las personas que tienen poder 1 2 3 4 5 

42. Puedo conseguir lo que quiero si agrado a los 
demás 	  1 2 3 4 5 

43, No tengo influencia en las decisiones que se 
toman respecto al destino de mi país 	 1 2 3 4 5 

44. Que yo tenga el dinero suficiente para vivir 
depende de ml 	  1 2 3 4 

45, Yo siento que mi vida está controlada por gen- 
te que tiene el poder 	  1 2 3 4 5 

46. Cuando lucho por conseguir algo, en general lo 
logro 	  1 2 3 4 5 

47. No siempre es bueno para mí planear el futuro 
porque muchas cosas son cuestión de buena o ma 
la suerte 	  1 2 3 4 5 

48. El hecho de que conserve mi empleo depende --- 
principalmente de mis jefes 	  1 2 3 4 5 

49. Mis calificaciones dependen de mi esfuerzo 	 1 2 3 4 5 

50. Mi éxito dependerá de las personas que tienen 
el poder 	  1 2 3 4 5 

51. Muchas puertas se me abren porque tengo suerte 1 2 3 4 5 



completamente de acuerdo (5) 

de acuerdo (4) 

ni en acuerdo ni en desacuerdo (3) 

en desacuerdo (.2) 

completamente en desacuerdo (1) 

52. La cantidad de amigos que tengo depende de lo - 
agradable que soy 	  1 2 3 4 r J 

53, Que yo consiga un buen empleo depende de mis ca _ 
pacidades 	   .....  	 1 2 3 4 5 

54. Las gUerras dependen de los gobiernos y no hay 
mucho que yo pueda hacer al respecto 	 ..... 1 2 3 4 5 

55. En la vida puedo conseguir muchas cosas si soy 
buena gente 	  1 2 3 4 5 

56. Si tengo un accidente automovillstico ello se - 
debe a mi mala suerte 	  1 2 3 4 5 

57. Muchas puertas se me abren porque soy simpdti-- 
co(a) 	  1 2 3 4 5 

58. Que yo obtenga las cosas que quiero depende de 
mí 	  1 2 3 4 5 

59. Mi sueldo dependerá principalmente de las perso 
nas que tienen el poder económico 	  1 2 3 4 5 

60. Puedo llegar a ser alguien importante si tengo 
suerte 	  1 2 3 4 5 

61. La mejoría de las condiciones de vida depende - 
de los poderosos y no tengo influencia sobre es 
to 	  1 2 3 4 5 

Por favor, verifique si contestó toda las afirmaciones. GRACIAS. 
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CUESTIONARIO 

A continuación hay una lista de afirmaciones. Usted debe indi-
car en que medida está de acuerdo o en desacuerdo con cada una de 
ellas. Hay cinco respuestas posibles: 1 	completamente en dese-- 
cuerdo; 2 = en desacuerdo; 3 = ni en acuerdo ni en desacuerdo; 
4 µ de acuerdo; 5 I.; completamente de acuerdo. Especifique su res-
puesta haciendo un círculo alrededor del número que mejor exprese 
su opinión. Aeuh.dese: eontette como utted es, no como ee gustaAia 
tek. Y CONTESTE TODAS LAS AFIRMACIONES. 	Gracias. 

completamente de acuerdo (5) 

de acuerdo (4) 

ni en acuerdo ni en desacuerdo (3) 

en desacuerdo (2) 

completamente en desacuerdo (1) 

1.  Me gusta resolver problemas difíciles 	 1 2 3 4 5 

2.  Me gusta ser trabajador 	  1 2 3 4 5 

3.  Me enoja que otros trabajen mejor que yo 	 1 2 3 4 5 

4.  Me es importante hacer las cosas lo mejor posi 
ble 	  1 2 3 4 5 

5.  Me disgusta cuando alguien me gana 	  1 2 3 4 5 

6.  Es importante para mí hacer las cosas cada vez 
mejor 	  1 2 3 4 5 

7.  Ganarle a otros es bueno tanto en el juego co- 
mo en el trabajo 	  1. 2 3 4 5 

8.  Soy cumplido en las tareas que se me asignan 	 1 2 3 4 5 

9.  Disfruto cuando puedo vencer a otros 	 1 2 3 4 5 

10.  Soy cuidadoso al extremo de la perfección 	 1 2 3 4 5 

11.  Me gusta que lo que hago quede bien hecho 	 1 2 3 4 5 

J.Z. Una vez que empiezo una tarea persisto hasta - 
terminarla 	  1 2 3 4 5 

13.  Me siento bien cuando logro lo que me propongo 1 2 3 4 5 

14.  Soy dedicado en las cosas que emprendo 	 1 2 3 4 5 

15.  Me gusta trabajar en situaciones en las que ha 
ya que competir con otros 	  1 2 3 4 5 

16. No estoy tranquilo hasta que mi trabajo queda 
bien hecho 	  1 2 3 4 5 

17.  Me causa satisfacción mejorar mis ejecuciones 
previas 	  1 2 3 4 5 

18. Como estudiante soy 	(fui) 	machetero(a) 	 1 2 3 4 5 



253. 

completamente de acuerdo (5) 
de acuerdo (4) 

ni en acuerdo ni en desacuerdo (3) 

en desacuerdo (2).  

completamente en desacuerdo (1) 

19. Me esfuerzo más cuando compito con otros„ 	1 2 3 4 5 

20. Cuando se me dificulta una tarea insisto has- 
ta dominarla 	  1 2 3 4 5 

21. Si hago un buen trabajo me causa satisfacción 1 2 3 4 5 

22. Es importante para mi hacer las cosas mejor - 
que los demás 	  1 2 3 4 5 

VERIFIQUE SI CONTESTO TODAS LAS AFIRMACIONES. Gracias. 
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CUESTIONARIO (DS) 

A continuación encontrará un conjunto de adjetivos que sirven 
para describirle. Ejemplo: 

Flaco(s) 	 Cheso(a) 
nt----17—  bastan- paco 	ni fla po—C—o bastan- muy 
flaco te fla- flaco oz) ni—  obeso te obe- obeso 

co 	 obeso 	 so 

En el ejemplo de arriba se puede verificar como hay siete espa 
cios entre "flaco" y "obeso". El espacio, cuanto más cerca está = 
de un adjetivo, indica un grado mayor en que se posee dicha carac-
terística. El espacio central indica que el individuo no es flaco 
ni obeso. 

Si usted se cree muy obeso, pondrá una "X" en el espacio más -
cercano de la palabra obeso; si se percibe como "bastante flaco", 
pondrá la "X" en el espacio correspondiente; si no se percibe fla-
co ni obeso pondrá la "X" en el espacio de en medio. O, si es el 
caso, en otro espacio. 

Conteste en los renglones de abajo, como en el ejemplo de arri 
ba, tan rápido como le sea posible, sin ser descuidado, utilizandj 
la primera impresión. 

Conteste en .todos los renglones, dando una UNICA respuesta en 
cada renglón. 

Acuérdese que, en general, hay una distancia entre lo 9ue so--
mos y lo que nos gustaría ser. Conteste, aquí, como wsted c4 y no 
como le gusta&ta son. Gracias. 

YO SOY 

Introvertido (a) 	 a. .vertido(a) 

Angustiado (a) 	 Relajado (a) 

Amaroso (a) 	 Odioso (a) 

Callado (a) 	 Comunicativo (a) 
.11..».•••••••••n•••••• 

Accesible 	Inaccesible 

Ikencoroso (a) 	 Noble -- 
Comprensivo (a) 	 Ino3mprensivo (a) 

Incurrpl ido (a) 	 Cunpl ido (a) 

Leal 	Desleal 

Desagradable 	 Agradable 

Honesto (a) Deshonesto (a) 

Afectuoso (a) 	 Seco (a) 
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(Wnt.inuación) 	 YO SOY 

búnt itoso (a) 
Tratable 
Frustrado (a) 

weranent al 

Animado (a) 

                  

Sincer,o (a) 

                   

                  

Intratable 

                  

Rtml zado (a) 
Calmado (a) 

Desanimado (a) 
Respetuoso (a) 
Ibrezoso (a) 

P,~ (a) 
Intolerante 

                  

 

••••••••• ••••••••••••••••• 

             

               

Irrespetu393 (a) 
Estudiosa (a) 

                  

                  

                   

elorrupto(a) 
Iblerante 

             

•••••••••••••••• 

   

                

•••• •••••• 

ATCSIVO (a) 	 ____ 	Pacifica (a) 
Feliz 	 Triste 

••••••••....mnwp 

Malo (a) .... !onda so (a) 
Tranquilo (a) 

n•••••womrwmr• 	
rvioso (a) 

Capaz Incapaz 
Afligido (a) 	 Despreocupado (a) 
Impulsivo (a) 	 Reflexivo (a) 
Inteligente 	 Inepto (a) 
Apático (a) 	 Dinámioo (a) 
Verdadero (a) 	 Falso(a) 
Aburrido (a) 	 Divertido (a) 
Responsable 	 Irresponsable 
Amargado (a) 	 Jovial 
Estable 	 Voluble 
Inmoral ... 	 hbral 

•••• 

~le 	 Grosero (a) 
Canflictivo(a) 	 Conciliador (a) ____ _ _ •••••••••••=mmOnli •Im•••••••••• 'Em.a •. ••= 

Eficiente 

	

	 Ineficiente _ 
Egoísta 	 Generoso (a) 
Caribbso (a) Frío (a) 
Decente 

	

	 Indecente - 
Ansioso (a) 	 Sereno (a) 

• .......•:#1.••• 

Puntual 	 Inpuntual 
T'inicio (a) 	 Desenvuelto (a) 
Dem:crátiao (a) 	 Autoritario (a) 

.... 
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YO SOY 

wwwwwwwww...~.. 

imm•••••••••• Mmm• 

(Continuación) 

Lento (a) 
Deshinibido (a) 
Amigable 
Reservado (a) 
CX.,primido (a) 
Silipáticx) (a) 
Sumiso (a) 
lionrado (a) 
Deseable 
Solitario (a) 
Trabajador (a) 
Fracasado (a) 
Miedoso (a) 
Tierno ( ) 
Pedante 
Educado (a) 
Melancólico (a) 
Cortez 

RorIntioo(a) 
Pasivo(a) 
Sentimental 
Inflexible 
Atento (a) 
Celoso(a) 

Sociable 

Pesimista  

Rápido (a) 

Inhibido la) 
Hostil 
Opresivo (a) 
Contento (a) 
Antipático (a) 
Dominante 
Deshonrado (a) 
Irdeseable 
Amiguero (a) 
Flojo (a) 
Triunfador (a) 
ílwll 
Pudip(a) 

Sencillo (a) 

icria do (a) 
Alecfre 
Desoortez • 
Indiferente 
Activo (a) 
Insensible 
Flexible 
Desatento(a) 
Seguro (a) 
Insociable 

optimista 

VERIFIQUE sr carrrsTo EN 'IODOS Les MI:ZONES. Gracias. 

t4t 



CUESTIONARIO DE LA FAMILIA 

A continuación hay una lista de afirmaciones, Usted debe irsdi 
car en que medida esta de acuerdo o en desacuerdo con cada una de 
ellas. Hay cinco respuestas posibles: 1 - completamente en desacuer 
do; 2 = en desacuerdo; 3 ,-, ni en acuerdo ni en desacuerdo; 4 --. de 
acuerdo; 5 =, completamente de acuerdo. Especifique su respuesta ha-
ciendo un círculo alrededor del número que mejor exprese su opinión. 
CONTESTE TODAS LAS AFIRMACIONES, Gracias. 

completamente de acuerdo (5) 

de acuerdo (4) 

ni en acuerdo ni en desacuerdo (3) 

en desacuerdo (2) 

completament en desacuerdo (1) 

1. Una persona debe siempre respetar a sus padres 	1 2 3 4 

2. Nunca se debe dudar de la palabra del padre 	1 2 3 4 

3. Una hija debe siempre obedecer a sus padres 	 1 2 3 4 5 

4. Nunca se debe dudar de la palabra de una madre 	 1 2 3 4 5 

5. Un hijo nunca debe poner en duda las órdenes del 
padre 	  1 2 3 4 

6. La mayoría de los padres mexicanos deberían ser 
más justos en sus relaciones con sus hijos 	 1 2 3 4 5 

7. Algunas veces un hijo no debe obedecer a su madre 	 1 2 3 4 5 

8. Un hijo debe siempre obedecer a sus padres 	 1 2 3 4 5 

9. Algunas veces un hijo no debe obedecer a su padre 	 1 2 3 4 5 

10. Una hija buena nunca pone peros a las órdenes 
del padre 	  1 2 3 4 5 

11. Algunas veces una hija no debe obedecer a su ma- 
dre 	  1 2 3 4 5 

12. Una persona no tiene que poner peros a las órde-
nes del padre   1 2 3 4 5 

13. Algunas veces una hija no debe obedecer a su pa-
dre   1 2 3 4 5 

14. Una persona debe siempre obedecer a sus padres 	 1 2 3 4 5 

15. Para mí, el padre es la persona más querida del 
mundo 	  1 2 3 4 5 

16. Una persona tiene derecho a poner en duda las ór- 
denes del padre 	  1 2 3 4 5 

VERIFIQUE SI CONTESTO TODAS LAS AFIRMACIONES. Gracias. 
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