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INTRODUCCION 



EL ESTUDIO DEL HOMBRE DESDE UN ABORDAJE CIENTIFICO SE REMONTA 

A UNA EPOCA RECIENTE. LOS CUESTIONAMIENTOS SOBRE LO QUE CONTROLA 

LOS EVENTOS EN NUESTRAS VIDAS, ASI COMO DE LA CONCEPCION DE -

NUESTRA NATURALEZA, CONSTITUYEN TEMAS VITALES PARA EL ENTENDI

MIENTO DE NUESTRAS CONDUCTAS. ES POR ESTO QUE EL ESTUDIO DE LAS 

VARIABLES PSICOLOGICAS: LOCUS DE CONTROL Y AUTOCONCEPTO DE 

LAS PERSONAS EN SU ENTORNO LABORAL, NOS AYUDA A ENTENDER Y A DE

CIDIR SOBRE LA CREACION DE HABITATS Y AMBIENTES MAS FAVORABLES 

AL SER HUMANO. 

A flANERA DE INTRODUCCION SR PRESENTAN LOS CONCEPTOS PRINCIPALES 

DEL PRESENTE ESTUDIO. 

ROTTER, J. (1966) CONSIDERA QUE LA INFLUENCIA DEL REFORZAMIENTO 

ES CRUCIAL EN LA ADQUISICION Y EJECUCION DE HABILIDADES Y CONO

CIMIENTOS. UN EVENTO, QUE PARA ALGUNAS PERSONAS SEA UNA RECOM

PENSA, ES PERCIBIDO POR OTRAS DE MANERA DIFERENTE, Y ESTO SE -

DETERMINA POR EL GRADO EN QUE EL INDIVIDUO SE SIENTE CONTROLADO 

POR FUERZAS AJENAS A EL, INDEPENDIENTES A SUS ACCIONES. CUANDO 

LOS REFORZAMIENTOS SUN PERCIBIDOS POR EL INDIVIDUO COMO RESUL

TADO DE LA SUERTE, LA OPORTUNIDAD, EL DESTINO (FATALISMO), O -

BAJO EL CONTROL DEL PODER DE OTROS, O BIEN, IMPREDESCIBLES POR 

LA COMPLEJIDAD DE LAS FUERZAS DE SU ENTORNO, ESTO LLEVARIA AL 

INDIVIDUO A LA CREENCIA EN UN CONTROL EXTERNO. 

SI LA PERSONA PERCIBE QUE EL EVENTO ES CONTINGENTE A SU CONDUC

TA O ATRIBUTOS, TENDRIA UNA CREENCIA EN EL CONTROL INTERNO. UN 

SUJETO QUE DESARROLLE UNA ACTITUD CONSISTENTE HACIA CIERTAS 



RECOMPENSAS O REFORZAMIENTOS, TIENDE HACIA EL LOCUS, FOCO O SI

TIO DE CONTROL INTERNO O EXTERNO COMO EL ORIGEN DEL REFORZAMIEN

TO. 

SE ENCUENTRAN POCAS INVESTIGACIONES DE LOCUS DE CONTROL ASOCIA

DAS A LA JERARQUIA LABORAL. ENTRE ELLAS, LA DE ANDRISANI p, Y 

NESTEL G. (1976), QUIENES EN UN ESTUDIO LONGITUDINAL SE INTERE

SARON EN DETERMINAR EL GRADO EN QUE EL LOCUS DE CONTROL AFECTA

BA LOGROS LABORALES. APLICARON LA ESCAL.~ DE LOCUS DE CONTROL DE 

ROTTER, J. ( 1966) A 417 EMPLEADOS DE SEXO MASCULINO, TRABAJADO

RES DE DIVERSAS EMPRESAS DE E.E.u.u. LOS RESULTADOS MOSTRAl\ON 

QUE A MAYOR LOCUS DE CONTROL INTERNO SE TENIA UNA JERARQUIA DE 

PUESTO MAYOR A LA ANTERIOR, Y MEJOR SALARIO DESPUES DE UN PERIO

DO DE 2 ANOS. LOS AUTORES SUGIEREN QUE LOS SUJETOS INTERNOS EX

PERIMENTARON COMO MAS FAVORABLES LAS CIRCUNSTANCIAS DADAS EN EL 

TRABAJO. 

DIAZ GUERRERO, R. (1982), EN BASE A SU AMPLIA INVESTIGACION -

IDENTIFICA LA EXISTENCIA DE OCHO TIPOS DE MEXICANOS, DE LOS CUA

LES CUATRO SON LOS MAS COMUNES: 

- EL MEXICANO OBEDIENTE-AFILIATIVO, PASIVO. 

- EL MEXICANO REBELDE, AUTOAFIRMATIVO-ACTIVO. 

- EL MEXICANO CON CONTROL INTERNO ACTIVO. 

- EL MEXICANO CON CONTROL EXTERNO PASIVO, 

MENCIONA QUE PUEDEN DARSE COMBINACIONES DE ESTOS TIPOS, QUE 

BRINDAN PATRONES CONDUCTUALES AFINES A NUESTRA CULTURA, Y QUE 

SON EVOLUTIVOS Y DINAMICOS. 



EN OTRA LINEA O'BRIEN, G. (1984) CONCLUYE, EN BASE AL ANALISIS 

DE ESTUDIOS RELEVANTES EN EL RAMO INDUSTRIAL, QUE LOS SUJETOS 

CON MAYOR ORIENTACION INTERNA GUSTAN MAS QUE LOS EXTERNOS DE -

LOS TRABAJOS QUE REQUIEREN MAYOR DESTREZA Y AUTONOMIA PERSONAL. 

GLISZCZYNSKA, X. (1984), REALIZO UNA INVESTIGACION PARA CONS

TRUIR UNA ESCALA DE LOCUS DE CONTROL BASADA EN LA DE ROTTER, J, 

(1966)¡ DETERMINO TAMBIEN ALGUNAS VARIABLES LABORALES, COMO TO

MA DE DECISIONES, DESEMPE90, ETC.¡ LA MUESTRA SE INTEGRO POR -

300 TRABAJADORES DE DIFERENTES NIVELES JERARQUICOS EN POLONIA, 

OBTUVO DATOS DE ~ONSISTENCIA y VALIDEZ Pl.RA su r:scALA, y ENCON

TRO QUE A MAYOR INTERNALIDAD SE TENJ.A MAYOR JERARQUIA LABORAL, 

Y MEJOR ERA EL DESEMPE90 EN EL TRABAJO. 

PARA EL PRESENTE ESTUDIO, EL AUTOCONCEPTO VIENE A SER UN COM-

PLEMENTO SOBRE LAS CARACTERISTICAS PSICOLOGICAS DE LOS INDIVI

DUOS EN EL MEDIO LABORAL. 

LA ROSA, J. (1986) DEFINE AL AUTOCONCEPTO COMO LA PERCEPCION 

QUE UNA PERSONA TIENE DE SI MISMA¡ EN ESPECIFICO SON LAS ACTI

TUDES, SENTIMIENTOS Y CONOCIMIENTOS RESPECTO DE LAS PROPIAS CA

PACIDADES, HABILIDADES Y ACEPTABILIDAD SOCIAL. LO CONSIDERA UN 

CONSTRUCTO MULTIDIMENSIONAL. 

SE TIENEN INVESTIGACIONES SOBRE AUTOCONCEPTO APROXIMADAS A LA 

VARIABLE DE LA JERARQUIA LABORAL, 

EKPO-UFOT, A. (1979) REALIZO UNA INVESTIGACION SOBRE SI LA -

AUTOPERCEPCION DE 88 TRABAJADORES DE DIFERENTE NIVEL JERARQUICO 



DEL GOBIERNO NIGERIANO SE RELACIONABA CON HABILIDADES Y DESEM

PEÑO LABORAL. ENCONTRO QUE UNA MAYOR AUTOPERCEPCION DE HABILI

DADES LABORALES CORRESPONDIA A EVALUACIONES ALTAS SOBRE DESEM

PEÑO LABORAL. 

DIAZ GUERRERO, R. (1982) EN UN COMPARATIVO CON 20 PAISES SOBRE 

VARIABLES PSICOLOGICAS TRANSCULTURALES, UBICA LA PERCEPCION DEL 

CONCEPTO DEL YO DEL MEXICANO ENTRE LAS MAS BAJAS DEL COMPARATI

VO INTERNACIONAL, SOBRE TODO EN RELACION A SU NUCLEO SOCIAL O 

FAMILIAR. APARECE MINUSVALUADO, MODESTO, AB!lEGADO. EL AU'rDR LO 

EXPLICA POR LA PERCEPCION DEL MEXICANO DE QUE VALE TANTO COMO 

VALE SU ~lJCLEO SOCIAL O FAMILIAR, MISMO QUE LE APORTA SEGURIDAD 

Y SATISFACE SUS NECESIDADES. 

FINALMENTE SE CITARON ALGUNOS MODELOS ORGANIZACIONALES RELACIO

NADOS A LA JERARQUIA LABORAL. 

CHIAVENATO, I. (1988) ENTIENDE POR JERARQUIA LABORAL LA UBICA

CION DEL NIVEL DE AUTORIDAD, RESPONSABILIDAD, Y ACTIVIDADES -

ASIGNADAS A UN PUESTO, EN RELACION AL CONTROL O SUPERVISION DE 

QUE ES SDJETO, ASI COMO EL QUE EJERCE CON PUESTOS DE JERARQUIA 

INFERIOR. 

KORMAN, A, (1970) AFIRMA QUE LOS INDIVIDUOS ENCUENTRAN SATIS-

FACTORIOS, Y PREFIEREN DEDICARSE A ROLES LABORALES QUE MAXIMI

ZAN SU SENSACION DE BALANCE O CONSISTENCIA COGNITIVA, Y LOS QUE 

PERCIBEN EN SI MISMOS HABILIDADES RELEVANTES PARA LA REALIZACION 

DE TAREAS CONSIDERARAN SATISFACTORIOS AQUELLOS TRABAJOS QUE IM-



PLIQUEN EL DESARROLLO DE TALES CAPACIDADES. 

POR OTRO LADO, MC CANN, R. (1991) PROPONE QUE SE INVIERTA LA -

PIRAMIDE ORGANIZACIONAL EN FUNCION DE IDENTIFICAR A LAS PERSO

NAS QUE SE BENEFICIAN CON EL TRABAJO DE CADA PUESTO (SERVICIO -

AL CLIENTE INTERNO). 

LAND, G. Y JARMAN, B. (1992) PLANTEAN QUE A MAYOR JERARQUIA EN 

UNA ORGANIZACION, SE REDUCE EL ESPACIO DE CONFORT, ESTO ES, ME

NOS CONDUCTAS CON RIESGO O AMENAZAS DE UN INDIVIDUO PARA LA TOMA 

DE DECISIONES Y SOLUCION DE PROBLEMAS, EN DETRIMENTO DE LA EFI

CACIA, CREATIVIDAD y PENDIMIF.NTO DE r.os TRABAJADORES EN F.SOS

PUESTOS. 

NO SE ENCONTRARON INVESTIGACIONES SOBRE LOCUS DE CONTROL, AUTO

CONCEPTO, Y JERARQUIA LABORAL, CITANDOSE LAS MAS APROXIMADAS. 

KABANOFF, B. (1982) REALIZO UNA REVISION DE INVESTIGACIONES SO

BRE DESEMPLEO, Y CONCLUYO QUE EL TRABAJO CONTRIBUYE AI, DESARRO

LLO DE UN AUTOCONCEPTO ESTABLE, Y UN LOCUS DE CONTROL INTERNO, 

EXPLICA QUE ESTO SE DEBE A LA INFLUENCIA DEL TRABAJO EN EL DE

SARROLLO Y CRECIMIENTO PERSONAL. 

EN OTRA LINEA, LESTER, D. ET.AL. (1983) PLANTEARON QUE A MAYOR 

SATISFACCION DE LA JERARQUIA DE NECESIDADES DE MASLOW, A.(1954) 

SE TENDRIA MAYOR SALUD PSICOLOGICA, MEDIDA POR LA ESCALA DE NEU

ROTICISMO DE EYSENCK, H. (1968), Y LA ESCALA DE LOCUS DE CONTROL 

DE LEVENSON, H. (1974), LA MUESTRA ESTUVO INTEGRADA POR 166 ES

TUDIANTES UNIVERSITARIOS DE AMBOS SEXOS. LOS RESULTADOS CONFIR-



MAN LA HIPOTESIS, CON UN LOCUS DE CONTROL INTERNO. 

VIKAS, R. Y KISHORE, M. (1986) ADMINISTRARON UN CUESTIONARIO 

SOBRE ACTITUD HACIA EL TRABAJO A 100 POLICIAS DE 4 GRADOS JERAR

QUICOS EN LA INDIA. LOS RESULTADOS MOSTRARON QUE LOS PUNTAJES DE 

SATISFACCION LABORAL SE INCREMENTAN CON LA JERARQUIA. 

LOS INSTRUMENTOS DE MEDICION USADOS EN ESTA INVESTIGACION FUERON 

CONSTRUIDOS POR LA ROSA, J, (1986), QUIEN EN SEIS ESTUDIOS PILO

TO Y UNO FINAL, QUE INCLUYERON A 3076 SUJETOS DE A.'IBOS SEXOS, -

CONSTRUYO Y VALIDO LAS ESCALAS DE LOCUS PE CONTROL Y AUTOCONCEP

TO APLICABLES A POBLACION MEXICANA. 

GONZALEZ PLIEGO, A. (1988) REALIZO UNA INVESTIGACION DE LOCUS DE 

CONTROL Y AUTOCONCEPTO EN MENORES INFRACTORES Y NO INFRACTORES. 

LA MUESTRA ESTUVO CONSTITUIDA POR 200 ADOLESCENTES, A QUIENES -

APLICO LOS INSTRUMENTOS DE LA ROSA, J. (1986). ENCONTRO QUE A -

MAYOR ESCOLARIDAD SE DABA UN AUTOCONCEPTO MAS ALTO, Y CON LOS NO 

INFRACTORES, tm LOCUS DE CONTROL INTERNO CON UN AUTOCONCEPTO MA

YOR, 

FINALMENTE, MARTINEZ LOGO, M. (1988) INVESTIGO LA RELACION ENTRE 

COMPROMISO PARA EL TRABAJO, LA EDAD, EL LOCUS DE CONTROL, Y LA -

ANTIGUEDAD LABORAL EN 87 MUJERES TRABAJADORAS EN PUERTO RICO. 

APLICO LA ESCALA DE LOCUS DE CONTROL DE ROTTER, J. (1966) LA 

ESCALA DE COMPROMISO LABORAL DE LODAHL, T. Y KEJNER, M. (1965) 

Y UN CUESTIONARIO SOBRE HISTORIA LABORAL. ENCONTRO QUE A MAYOR 

LOCUS DE CONTROL INTERNO AUMENTABA EL COMPROMISO LABORAL Y LA 

ANTIGUEDAD. 



POR TODO LO ANTERIOR, EL PRESENTE TRABAJO PRETENDE ESTABLECER 

SI EXISTEN DIFERENCIAS EN LOCUS DE CONTROL Y AUTOCONCEPTO ENTRE 

TRABAJADORES DE DIFERENTE JERARQUIA LABORAL, EMPLEADOS EN UNA 

DISTRIBUIDORA DE REFRESCOS. 

PARA QUE EL SER HUMANO PUEDA MEJORAR SU ENTORNO PROXIMO TIENE 

QUE CONTROLAR O SENTIRSE EN ARMONIA CON LOS PROCESOS RELACIONA

DOS; ES AS! QUE EL CONOCIMIENTO SOBRE LA CREENCIA DEL SITIO DE 

CONTROL DE LO QUE LE ACONTECE A UNO MISMO EN LA VIDA RESULTA -

IMPORTANTE. 

ASI, EN COMPLEMENTO DE UNA MODIF!CACION ARMONICA DEL ENTORNO, 

Y UNA MEJOR ADAPTACION A EL, EL AUTOCONCEPTO, QUE ES LO QUE UNO 

PIENSA DE SI MISMO, COMO SE PERCIBE Y COMO SE SIENTE, ES DETER

MINANTE Etl LA RELACION Y DESEMPE!lO DEL INDIVIDUO Y SU MEDIO SO

CIAL, FAMILIAR Y LABORAL. 

ES POR ESTO QUE EL LOCUS DE CONTROL Y EL AUTOCONCEPTO SON ASPEC

TOS PSICOLOG!COS DETERMINANTES PARA EL CONOCIMIENTO DEL SER HU

MANO, QUE UBICADO EN EL ASPECTO OCUPACIONAL DE SU VIDA, UNO DE 

LOS MAS IMPORTANTES Y EN EL QUE PASA UN TIEMPO SIGNIFICATIVO DE 

ELLA, NOS PUEDEN AUXILIAR SOBRE LA TOMA DE DECISIONES Y LA PLA

NEACION DE ESTRATEGIAS EN ESTA ESPERA DE LA ACTIVIDAD HUMANA. 

EL INTERES POR LA RELACION ENTRE EL LOCUS DE CONTROL, EL AUTO

CONCEPTO Y LA JERARQUIA LABORAL OBEDECE A LA NECESIDAD DE IN-

FORMACION SOBRE LAS PERSONAS DE UNA EMPRESA EN FUNCION DE COMO 

SE SIENTEN EN SU TRABAJO, SI OCUPAN EL LUGAR MAS ADECUADO, SO-



BRE SUS CUALIDADES Y DEFICIENCIAS PSICOLOGICAS Y CULTURALES, Y 

SOBRE EL DOMINIO DE SU ENTORNO LABORAL, ETC.; ES DECIR, AREAS EN 

LAS QUE ES IMPORTANTE EL CONOCIMIENTO PROFUNDO DE LAS PERSONAS -

EN SU MEDIO LABORAL PARA LOS CAMBIOS QUE SE EFECTUEN ANTE LA NE

CESIDAD DE COMPETITIVIDAD, PRODUCTIVIDAD, CALIDAD Y SERVICIO QUE 

SE NOS PRESENTAN EN ESTE MOMENTO HISTORICO. LA PRESENTE INVESTI

GACION SE JUSTIFICA EN UN INTENTO POR PARTICIPAR EN LA CREACION

DE UN CONOCIMIENTO BASICO SOBRE EL SER HUMANO EN EL RAMO LABO-

RAL. 
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MARCO TEORICO 



ESTE CAPITULO DESARROLLA CUATRO TEMAS BASICOS PARA LOS ANTECE

DENTES Y EL SOPORTE TEORICO DE LA PRESENTE INVESTIGACION. EL -

PRIMERO INCLUYE LOS CONCEPTOS DE LA TEORIA DEL APRENDIZAJE SO

CIAL Y SU INDICADOR, EL LOCUS DE CONTROL, ASI COMO LAS INVESTI

GACIONES APROXIMADAS AL AREA INDUSTRIAL¡ EL SEGUNDO; LAS PRINCI

PALES CONCEPCIONES SOBRE EL AUTOCONCEPTO Y LOS TRABAJOS DE IN

VESTIGACION QUE SE ENCONTRARON MAS RELACIONADOS AL CAMPO LABO

RAL; EN TERCER LUGAR, SE INCLUYEN TAMBIEN CONCEPTOS FUNDAMEN-

TALES SOBRE JERARQUIA LABORAL, Y POR ULTIMO LAS POCAS INVESTI

GACIONES QUE SE APROXIMAN MAS A LAS VARIABLES DE ESTA INVEST!

GACION, YA QUE CABE MENCIONAR QUE NO SE ENCONTRARON ESTUDIOS -

SOBRE LAS VARIABLES DE ESTE TRABAJO. 

EL INTERES POR LOS MECANISMOS QUE CONTROLAN LOS EVENTOS DE LA 

VIDA ES EL FUNDAMENTO DE LA TEORIA DEL APRENDIZAJE SOCIAL. 

YA VEBLEN, T. (1899) POSTULO QUE LA CREENCIA EN LA SUERTE O EN 

LO CASUAL ES CARACTERISTICA CERCANA A LA VIDA SALVAJE, Y SE PRE

SENTA EN SOCIEDADES INEFICIENTES; LO RELACIONO CON ALTERNATIVAS 

POCO PRODUCTIVAS PARA LA SOLUCION DE UN PROBLEMA, NO CON DIFE

RENCIAS INDIVIDUALES; PLANTEO QUE LA CREENCIA EN UN CONTROL EX

TERNO AL INDIVIDUO DE LOS REFORZAMIENTOS SE ASOCIABA CON UNA -

ACTITUD DE PASIVIDAD; ASI MISMO, RELACIONO LA CREENCIA EN LA 

SUERTE CON CREENCIA EN EL FATALISMO. (EN ROTTER, J, ET. AL. --

1972). 

POR OTRO LADO, TAMBIEN SE ENCUENTRAN ANTECEDENTES DE ESTA TEO

RIA EN TOLMAN, E. (1932), QUIEN SUBRAYA EL ASPECTO COGNOSCITIVO 
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DEL APRENDIZAJE, CONSIDERANDO QUE UN REFORZAMIENTO PUEDA LOGRAR

SE POR MEOIACION DE UNA CONDUCTA DADA. (HOFSTATTER P., 1960). 

HULL, C. (1943) AFIRMA QUE EL APRENDIZAJE ES LA CAUSA DE LA AD

QUISICION DE TENDENCIAS RELACIONADAS A LA CONDUCTA, DE ACUERDO 

AL EXITO DE ESTAS. (EN HOFSTATTER P., 1960). 

ROHER, J. Y SHERIF, M. (l95l) AFIRMAN QUE EL EXITO DE UNA CON

DUCTA SE VERA INFLUIDO POR LA EXPECTATIVA DEL RESULTADO DE CON

DUCTAS PASADAS RELACTONADAS, CBTENIENDOSE UN "CONOCIMIENTO", DE 

DONDE EXTRAEMOS LAS EXPECTATIVAS. (EN HOFSTATTER P., 1960). 

MAC CORQUELAOE, J. Y MEEHL, C. (1953) DESTACAN LA ASOCIACION DE 

EXPECTACION CON LAS REPETICIONES DE UN SUCESO O SERIE DE ELLOS. 

(EN llOFSTATTER P., 1960). 

ROTTER, J. (1954) CONSOLIDO Y ESTABLECIO LAS BASES DE LA TEORIA 

DEL APRENDIZAJE SOCIAL, DESARROLAOA POR EL Y SUS COLABORADORES 

DESDE 1947, COMO UN INTENTO DE EXPLICAR LA CONDUCTA HUMANA EN 

SITUACIONES SOCIALES RELATIVAMENTE COMPLEJAS. CONSIDERA A LA -

TEORIA DEL APRENDIZAJE SOCIAL COMO UNA TEORIA MOLAR, QUE UTILI

ZA EL CONSTRUCTO DE EXPECTANCIAS, Y UNA LEY EMPIRICA DE EFECTO 

(REFORZAMIENTO), 

LA DESCRIBE COMO UNA TEORIA QUE DEFINE LA PERSONALIDAD , NO CO

MO UNA ENTIDAD, SINO REFERIDA A LA UNIDAD DE EXPECTANCIA, CONS

TRUCTO GENERADO CON EL PROPOSITO DE INTERPRETAR, HACER PREDI-

CCIONES Y ABSTRACCIONES SOBRE LA REALIDAD, Y PUEDE APLICARSE EN 

AREAS AFINES COMO LA MEDICION DE VARIABLES DE PERSONALIDAD, EL 

3 



APRENDIZAJE HUMANO, EL DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD, LA PSICO

LOGIA SOCIAL, LAS CIENCIAS SOCIALES, LA PSICOPATOLOGIA Y LA -

PSICOTERAPIA. 

CHANCE J, (1959) REALIZO UNA INVESTIGACION PARA CONOCER COMO SE 

GENERALIZAN EXPECTATIVAS SOBRE DETERMINADOS SUCESOS, PLANTEANDO 

QUE AFECTAN Y ALIANZAN CONDUCTAS FUNCIONALMENTE RELACIONADAS. 

CONSIDERO AL APRENDIZAJE COMO UN PROCESO BASICO DE CAMBIO CULTU

RAL POR LO QUE EL REFORZAMIENTO DE UNA CONDUCTA ESPECIFICA PUEDE 

TENER EFECTOS SOBRE OTRAS CONDUCTAS. 

POSTULO 2 HIPO'l'ESIS: 

1) LAS EXPECTATIVAS SE GENERALIZARIAN EN MAYOR GRADO EN SITUA

CIONES DONDE r.os SUJETOS MUESTRA VIERAN 2 CONDUCTAS ORIENTA

DAS A LA MISMA META, EN CONTRASTE CON 2 CONDUCTAS PERCIBIDAS 

COMO ORIENTADAS A DIFERENTES METAS. 

2) LA GENERALIZACION SE INCREMENTARIA POR LA DIFERENCIA ENTRE 

LOS RESULTADOS ESPERADOS Y OBTENIDOS POR LOS SUJETOS. 

LA MUESTRA DE 167 ESTUDIANTES DE PREGRADO SE ASIGNO ALEATORIA

MENTE EN 4 GRUPOS Y SE LES APLICARON ESTIMULO$ EN FORMA DE TEST. 

A DOS GRUPOS SE LES INFORMO QUE LOS TESTS MEDIAN LOS MISMO, 

MIENTRAS QUE A LOS OTROS GRUPOS SE LES DIJO QUE LAS PRUEBAS ME

DIAN COSAS DIFERENTES. LOS SUJETOS ESTIMARON SUS RESULTADOS -

PROBABLES ANTES DE LA APLICACION DE LOS TESTS. SE ADMINISTRO UNA 

PRUEBA Y LOS SUJETOS RECIBIERON PUNTAJES ARRIBA DE LOS ESTIMA

DOS; REESTIMARON LA PUNTUACION QUE PREDIJERON PARA EL SEGUNDO 

TEST, LA MEDIDA DE LA GENERALIZACION FUE LA DIFERENCIA ENTRE LA 

PRIMERA Y SEGUNDA ESTIMACION DE LA SEGUNDA PRUEBA, SE CONFIRMA-
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RON LAS 2 HIPOTESIS 1 CONCLUYENDO QUE LA SIMILARIDAD DE REFORZA

MIENTO A METAS ES UNA DIMENSION SIGNIFICATIVA DE GENERALIZACION 

DE EXPECTATIVAS ENTRE 2 SITUACIONES, 

ROTTER J., CHANCE J., PHARES J. ( 1972 ) CITAN SEIS PRINCIPIOS 

GENERALES DE LA TEORIA DEL APRENDIZAJE SOCIAL, LOS CUALES SON: 

1-. LA UNIDAD DE INVESTIGACION PARA EL ESTUDIO DE LA PERSONALI

DAD ES LA INTERACCION DEL INDIVIDUO Y SU MEDIO AMBIENTE, Y RE

QUIERE DE UNA ADECUADA DESCRIPCION DE ESTA PARA FORMAR PREDIC

CIONES VALIDAS. 

2-. LOS CONSTRUCTOS DE LA PERSONALIDAD NO DEPENDEN DE EXPLICA

CIONF.S O CONSTRUCTOS DE OTRAS TEOP.IAS O DISC:IPLINAS, AUNQUE PltE

DEN SER CONSISTENTES CON ESTAS SIN ESTABLECER UNA RELACION DE -

JERARQUIA O DEPENDENCIA ENTRE ELLOS. 

3-. NO TODAS LAS CONDUCTAS DE UN ORGANISMO PUEDEN DESCRIBIRSE 

POR CONSTRUCTOS DE LA PERSONALIDAD. LAS QUE SI PUEDEN SER DES

CRITAS SE DAN EN ORGANISMOS DE UN NIVEL PARTICULAR O ESTADO DE 

COMPLEJIDAD, Y CON UN PARTICULAR ESTADO O NIVEL DE DESARROLLO. 

4-. LAS EXPERIENCIAS DE UNA PERSDllA, Y SU INTERACCION CON SU AM

BIE!1TE, INFLUENCIAN A TODAS LAS DEMAS EXPERIENCIAS; CONTRARIO A 

LO CDMUNMENTE ESTABLECIDO, SE CONSIDERA QUE LA PERSONALIDAD TIE

NE UNIDAD. 

5-. LA CONDUCTA DESCRITA POR CONSTRUCTOS DE PERSONALIDAD TIENE 

UN ASPECTO DIRECCIONAL; PUEDE DECIRSE QUE ESTA ORIENTADA AL AL

CANCE DE METAS O LOGROS. LA DIRECCION DE LA CONDUCTA ES INFERI

DA POR EL EFECTO DEL REFORZAMIENTO. 
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6-. LA OCURRENCIA DE UNA CONDUCTA EN UNA PERSONA ES DETERMINADA 

NO SOLO POR LA NATURALEZA O IMPORTANCIA DE LAS METAS O REFORZA

MIENTOS BUSCADOS, SINO TAMBIEN POR LA ANTICIPACION O EXPECTATI

VA DE ALCANZAR LA META O QUE SE DE UN REFORZAMIENTO. TALES EX

PECTATIVAS SON DETERMINADAS POR LA EXPERIENCIA PREVIA Y PUEDEN 

CUANTIFICARSE. 

LOS MISMOS AUTORES CONSIDERAN EN ESTA TEORIA CUATRO CONCEPTOS 

BASICOS PARA LA PREDICTIBILIDAD DE LA CONDUCTA. ESTOS SON: 

1) POTENCIAL DE LA CONDUCTA. 

PUEDE DEFINIRSE COMO LA POTENCIALIDAD DE Q!JE OCURRA CUALQUIER 

CONDUCTA EN UNA SITUACION O SITUACIONES DADAS Y SE RELACIONA A 

ALGUN REFORZAMIENTO O SERIE DE ELLOS. 

2) EXPECTANCIA. 

SE DEFINE COMO LA PROBABILIDAD, SOSTENIDA POR EL INDIVIDUO, DE 

QUE UN REFORZAMIENTO PARTICULAR OCURRA EN FUNCION DE UNA CON

DUCTA EN ESPECIFICO, PARA UNA SITUACION O SITUACIONES EN ESPE

CIAL. LA EXPECTANCIA ES SISTEMATICAMENTE INDEPENDIENTE DEL VA

LOR O IMPORTANCIA DEL REFORZAMIENTO, Y DESCRIBE EL GRADO EN QUE 

EL INDIVIDUO CREE SER EL AGENTE QUE CONTROLA SU PROPIA CONDUCTA. 

3) VALOR DEL REFORZAMIENTO. 

EL VALOR DEL REFORZAMIENTO PARA UNO O UN GRUPO DE REFORZAMIENTOS 

POTENCIALES PUEDE DEFINIRSE IDEALMENTE COMO EL GRADO DE PREFE

RENCIA DE LA PERSONA PARA QUE OCURRA O SE DE UN REFORZAMIENTO -

EN PARTICULAR, SI LAS PROBABILIDADES DE OCURRENCIA SON EQUIVA

LENTES PARA TODAS LAS ALTERNATIVAS. 

4) LA SITUACION PSICOLOGICA. 



UNA PERSONA REACCIONA SELECTIVAMENTE A MUCHOS TIPOS DE ESTIMULA

CIONES 1 INTERNAS Y EXTERNAS SIMULTANEAMENTE, DADAS POR SU AM-

BIENTE Y DE UNA FORMA CONSISTENTE, DE ACUERDO A SU EXPERIENCIA 

PREVIA Y PORQUE LOS DIFERENTES ASPECTOS DE SU AMBIENTE AFECTAN 

SIMULTANEAMENTE A LOS OTROS. 

ROTTER, J. ET. AL. ( 1972 ), CONSIDERARON AL HOMBRE COMO UN ANI

MAL QUE CATEGORIZA, FORMANDO CONTINUAMENTE CONCEPTOS, CAMBIAN

DOLOS, Y DESCUBRIENDO NUEVAS SIMILITUDES; RESPONDE A CUALQUIER 

PARTE DE SU MEDIO CIRCUNDANTE, Y LO RELACIONA A SITUACIONES DE

TERMINADAS. 

POR OTRO LADO, DIAL J. ( 1984 ) SE!lALA QUE LA ESi'RUCTURA GEOPO

LITICA DEL MUNDO DESPUES DE LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL SE HA CA

RACTERIZADO POR UNA PROLIFERACION DE NUEVOS ESTADOS NACIONALES. 

MOVIMIENTOS PARALELOS QUE ENFATIZAN LA IDENTIDAD ETNICA HAN -

REALZADO LA IMPORTANCIA DEL PODER DE LAS SOCIOCULTURAS NACIONA

LES. EN RESPUESTA A ESTOS PROCESOS SOCIOCULTURALES LOS INVESTI

GADORES DE LA PSICOLOGIA Y LAS CIENCIAS SOCIALES DIRIGIERON SUS 

ENERGIAS A TRABAJOS QUE PERMITIERAN UN MEJOR ENTENDIMIENTO DE 

ASPECTOS SOCIALES, Y VARIABLES PSICOLOGICAS ASOCIADAS CON EL -

PODER, LA SOLUCION DE CONFLICTOS, Y SENTIMIEMTOS DE CONTROL 

PERSONAL Y SOCIAL. EN AflOS RECIENTES LOS INVESTIGADORES DE LA 

TEORIA DEL APRENDIZAJE SOCIAL HAN TOMADO EN CUENTA LA DIMEN-

SION DEL CONTROL INTERNO Y EXTERNO DE REFORZAMIENTOS. (E~, LEF

COURT H., 1984). 

ROTTER, J. ( 1966 CONSIDERA QUE LA INFLUENCIA DEL REFORZAMIEN-
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TO O RECOMPENSA ES RECONOCIDA UNIVERSALMENTE COMO CRUCIAL EN LA 

ADQUISICION Y EJECUCION DE HABILIDADES Y CONOCIMIENTOS, UN EVEN

TO, QUE PARA ALGUNAS PERSONAS SEA UNA RECOMPENSA O REFORZAMIEN

TO, ES PERCIBIDO POR OTRAS DE MANERA DIFERENTE, Y ESTA DETERMI

NADO POR EL GRADO EN QUE SE SIENTE CONTROLADO POR FUERZAS AJENAS 

AL MISMO, INDEPENDIENTES A SUS ACCIONES. CUANDO LOS REFORZAMIEN

TOS SON PERCIBIDOS POR EL INDIVIDUO COMO NO CONTINGENTES A SUS 

ACCIONES, LOS PERCIBE COMO EL RESULTADO DE LA SUERTE, LA OPOR

TTWIDAD, DEL DESTINO ( FATALISMO ) 1 O BAJO EL CONTROL DEL PODER 

DE OTROS, O BIEN, IMPREDESCIBLES DEBIDO A IJ\ GRAN COMPLEJIDAD DE 

LAS FUERZAS DE SU ENTORNO, ESTO LLEVARIA AL INDIVIDUO A LA 

CREENCIA EN UN CONTROL EXTERNO. 

SI LA PERSONA PERCIBE QUE EL EVENTO ES CONTINGENTE A SU CONDUC

TA, O A SUS PROPIOS ATRIBUTOS, TENDRIA UNA CREENCIA EN EL CON

TROL INTERNO. LAS PERSONAS DEPENDEN DE SUS EXPERIENCIAS PASADAS 

DE RECOMPENSA O REFORZAMIENTO; UN SUJETO QUE DESARROLLE UNA AC

TITUD CONSISTENTE HACIA CIERTAS RECOMPENSAS O REFORZAMIENTOS, -

TIENDE HACIA EL LOCUS, FúCO O SITIO DE CONTROL INTERNO O EXTER

NO COMO EL ORIGEN DEL REFORZAMIENTO. 

EN EL CAMPO DE LA INVESTIGACION ESTE CONSTRUCTO HA SIDO TEMA DE 

APROXIMADAMENTE 1500 TRABAJOS DE INVESTIGACION HASTA 1992, SE

GUN EL BANCO DE INFORMACION PSYCLIT. DE ESTOS, EN RELACION CON 

EL CAMPO INDUSTRIAL SE TIENEN ESCASAS INVESTIGACIONES QUE ASO

C IE:N AL LOCUS DE CONTROL CON LA JERARQUIA LABORAL. ENTRE LAS PO

CAS AFINES TENEMOS QUE EN UN ESTUDIO LONGITUDINAL ANDRISANI P. 



Y NESTEL G. (1976) SE INTERESARON EN DETERMINAR EL GRADO EN QUE 

EL LOCUS DE CONTROL AFECTABA LOGROS LABORALES, INDEPENDIENTEMEN

TE DE LA EDUCACION, LA EDAD Y VARIABLES DEMOGRAFICAS; TAMBIEN SE 

ENFOCARON EN DETERMINAR LA ESTABILIDAD DEL CONSTRUCTO EN UN PE

RIODO DE 2 AllOS, Y SU RELACION CON LOS LOGROS OCUPACIONALES. LA 

MUESTRA ESTUVO CONSTITUIDA POR 417 EMPLEADOS DE SEXO MASCULINO 

TRABAJADORES DE DIVERSAS EMPRESAS DE EEUU,, DE EDADES ENTRE 45 

A 50 AÑOS; EL LOCOS DE CONTROL SE MIDIO POR UNA VERSION CORTA DE 

LA ESCALA DE ROTTER J. ( 1966); EL LOGRO OCUPACIONAL SE DETERMINO 

POR EL LISTADO DE ESTATUS SOCIOECONOMICO DE DUNCAN O, (1971). 

LOS RESULTADOS MOSTRARON QUE LOS SUJETOS CON MAYOR INTERNALIDAD 

TENIAN UN PUESTO DE MAYOR JERARQUIA QUE ANTES, AS! COMO MEJORES 

INGRESOS; LOS AUTORES SUGIEREN QUE ESTOS SUJETOS EXPERIMENTARON 

COMO MAS FAVORABLES LAS CIRCUNSTANCIAS DADAS EN EL TRABAJO QUE 

LOS SUJETOS CON ORIENTACION EXTERNA; SIN EMBARGO, EL TRATAMIENTO 

ESTADISTICO A LA INFORMACION NO RELACIONO DE MANERA CONCLUYENTE 

AL LOCUS DE CONTROL CON EL LOGRO OCUPACIONAL. 

ES DE HACER NOTAR LA APORTACION DE DIAZ GUERRERO, R. (1982), 

QUIEN EN BASE A LA SERIE DE ESTUDIOS QUE HA DESARROLLADO EN 

POBLACION MEXICANA, PROPONE LA EXISTENCIA DE CUANDO MENOS OCHO 

TIPOS DE PERSONALIDAD DE MEXICANOS, DE LOS CUALES CUATRO SON 

LOS MAS COMUNES Y DE LOS QUE MAS INFORMACION SE TIENE; ESTOS 

SON: 

- EL MEXICANO OBEDIENTE Y AFILIATIVO, PASIVO: DESCRIBE QUE ES 

EL MAS COMUN EN NUESTRA SOCIEDAD, EN PARTICULAR EN MUJERES 

Y EL MEDIO RURAL. SE CARACTERIZA POR SER EDUCADO, ORDENADO, 



ACEPTAR LAS NORMAS SOCIALES CON FACILIDAD, CON BAJA CAPACI

DAD DE MANDO E INICIATIVA, Y POR LO GENERAL BUSCAN LA PROTEC

CION DE PERSONAS MAS PODEROSAS QUE ELLOS, ASI COMO SU DIREC

CION Y ORIENTACION. 

- EL MEXICANO REBELDE, ACTIVO Y AUTOAFIRMATIVO: ENCONTRADO CON 

MAS FRECUENCIA EN LA CLASE MEDIA Y ALTA, EN ZONAS URBANAS SO

BRE TODO. ES GENTE CON FACILIDAD PARA EL LIDERAZGO Y LA DIREC

CION, Y SI SUS PATRONES CONDUCTUALES NO SON EXAGERADOS, ALCAN

ZARA EXITO EN LA SOCIEDAD MEXICANA; DE LO CONTRARIO EE LLEGARA 

A LA FRUSTRACtoN, YA QUE LA 'lOCIEDAD MEXICA'lA TAN FOP.MIU, Y -

TRADICIONAL NO VA CON SUS EXPECTATIVAS. 

- EL MEXICANO CON CONTROL INTERNO ACTIVO: QUE NO SE ENCUENTRA -

COMO CARACTERISTICO DE UNA CLASE SOCIAL, ZONA O SEXO EN PARTI

CULAR. ES EL MENOS COMUN DE TODOS, Y SE DA CUANDO SE CONJUGAN 

LOS MEJORES ASPECTOS DE LA CULTURA MEXICANA EN UNA FAMILIA, Y 

ENTONCES SUS MIEMBROS DESARROLLAN ESTE TIPO DE PERSONALIDAD. 

SON FLEXIBLES, AUTENTICOS, CREATIVOS, POSITIVOS, Y DESARROLLAN 

EN ALTO GRADO SU NIVEL INTELECTUAL Y COGNOSCITIVO. 

- EL MEXICANO CON CONTROL EXTERNO PASIVO: PROVENIENTE DE FAMI

LIAS QUE APOYAN Y EXPRESAN COMO LO MEJOR LOS ASPECTOS MAS NE

GATIVOS DE LA CULTURA MEXICANA; CARECEN DE ETICA MORAL, SON 

REBELDES, DE BAJO NIVEL EDUCATIVO, CINICOS, IRONICOS, AMARGA

DOS Y CORRUPTOS. 

DIAZ GUERRERO, R. (1982) MENCIONA QUE SE PUEDEN DAR COMBINACIO

NES DE ESTOS TIPOS EN LAS PERSONAS, Y BRINDAN PATRONES CONDUC

TUALES AFINES A NUESTRA CULTURA Y SOCIEDAD, SON EVOLUTIVOS Y -
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DINAMICOS. 

OTRO INVESTIGADOR, OLIVER J. (1983) SE INTERESO EN PROBAR QUE -

LOS EXPERTOS DE UNA ORGANIZACION (PERSONAS CON ESTUDIOS ESPECIA

LIZADOS PROFESIONALES) MOSTRARIAN MAYOR CONTROL INTERNO Y MAYOR 

SATISFACCION LABORAL QUE AQUELLOS EMPLEADOS CON UN NIVEL JERAR

QUICO ALCANZADO EN EL ESCALAFON DE LA ORGANIZACION. 

PARTICIPARON EN LA INVESTIGACION 36 PROFESIONALES, Y 42 EMPLEA

DOS CORRESPONDIENTES A 10 POSICIONES JERARQUICAS DE UNA EMPRESA 

NORTEAMERICANA. LA MUESTA RESPONDIO UN CTJESTIONARIO DE SATISFAC

CION LABORAL, Y LA ESCALA DE LOCUS DE CONTROL INTERNO-EXTERNO DE 

ROTTER J. (1966). LOS RESULTADOS NO APOYARON LA HIPOTESIS PLAN

TEADA, AUNQUE SE ENCONTRARON DATOS SIGNIFICATIVOS EXPLICADOS POR 

DIFERENCIAS INDIVIDUALES. 

SIGUIENDO ESTA LINEA, KULCARNI A. (1983) COMPARO LOS PUNTAJES 

DE UN LISTADO DE SATISFACCION LABORAL Y LA ESCALA DE ROTTER J. 

(1966) EN 200 EMPLEADOS BANCARIOS Y DE UNA COMPJúlIA DE SEGUROS 

DE LA INDIA, BUSCANDO ENCONTRAR SI EXISTIA RELACION EN LAS 2 ES

CALAS. ENCONTRO UNA RELACION INVERSA ·SIGNIFICATI'!A ENTRE SATIS

FACCION LABORAL Y LOCUS DE CONTROL EXTERNO, Y RELACIONADAS SIG

NIFICATIVAMENTE DE MANERA DIRECTA INTERNALIDAD Y SATISFACCION 

LABORAL. EL AUTOR CONCLUYE QUE EL LOCUS DE CONTROL PUEDE SER UN 

INDICADOR RELEVANTE DE LA PREDICCION DE LOGRO DE METAS Y DIFE

RENCIAS INDIVIDUALES EN LA CONDUCTA ORGANIZACIONAL DE EMPLEADOS. 

POR OTRO LADO GLISZCZYNSKA, X. (1984) REALIZO UNA INVESTIGACION 
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PARA CONSTRUIR UNA MEDIDA DE LOCUS DE CONTROL EN EL TRABAJO, A 

TRAVES DE UNA ESCALA DE FILOSOFIA DE VIDA BASADA EN LA ESCALA DE 

ROTTER J, (1966), APLICO TAMBIEN UNA ESCALA DE SITUACION DE TRA

BAJO QUE MIDIO LA POSIBILIDAD DE INTERACTUAR EFECTIVAMENTE EN -

PROCESOS LABORALES COMO LA TOMA DE DECISIONES, DESEMPERO, ETC., 

CON COMPA&EROS Y SUPERIORES DE TRABAJO Y LA ORGANIZACION, 

PARTICIPARON 300 TRABAJADORES DE UNA FABRICA DE POLONIA, DE TO

DOS LOS NIVELES JERARQUICOS. LOS RESrJLTADOS MOSTRARON INDICES -

SATISFACTORIOS DE CONSISTENCIA Y VALIDEZ DEL INSTRUMENTO, ADEMAS 

DE ENCONTRAR DIFERENCIAS ESTADI3TICAMENTE SIGNIFICATIVAS EN RE

LACION P. LA JERARQUrA Ll\BORAL, TEllIE!IDO QUE A MAYOR JERARQUIA SE 

TUVO MAYOR LOCUS DE CONTROL INTERNO, Y A MAYOR INTERNALIDAD, ME

JOR DESEMPERO LABORAL. 

O'BRIEN, G. (1984) APORTA 2 CONCLUSIONES BASADAS EN ESTUDIOS RE

LEVANTES ASOCIADOS AL RAMO INDUSTRIAL, A SABER: 

1) LOS SUJETOS CON MAYOR ORIENTACION INTERNA GUSTAN MAS QUE LOS 

EXTERNOS DE LOS TRABAJOS QUE REQUIEREN MAYOR DESTREZA Y PRO

VEEN MAYOR AUl'ONOMIA PERSONAL. SIN EMBARGO, ESTO PARECE SER 

APLICABLE A OCUPACIONES IDEALES, YA QUE DE LAS SUYAS, TODOS 

LOS SUJETOS CONSIDERARON QUE TAMBIEN PODIAN INFLUENCIAR SU 

TRABAJO FACTORES S ITUACIOl~ALES. 

2) LOS INTERNOS REPORTAN MAYOR INTERES QUE LOS EXTERNOS EN LA -

PLANEACION DE CARRERA; TAMBIEN VISLUMBRAN MAYORES OPORTUNIDA

DES DE DESARROLLO. (EN LEFCOURT H. 1984). 

POSTERIORMENTE MARINO K, Y WITHE S. (1985) SE AVOCARON A COMPR0-
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BAR LA FUNCION DEL LOCUS DE CONTROL COMO UN MODERADOR ENTRE ES

TRES LABORAL Y FACTORES ESTRUCTURALES LABORALES COMO ESPECIFICI

DAD DE ACTIVIDADES, JERARQUIA DE AUTORIDAD, REPORTE DE ACTIVIDA

DES LABORALES, PARTICIPACION EN TOMA DE DECISIONES. LA MUESTRA 

ESTUVO CONSTITUIDA POR 278 TRABAJADORES AL CUIDADO DE LA SALUD 

DE UN HOSPITAL NORTEAMERICANO. EL LOCUS DE CONTROL SE MIDIO CON 

UNA ESCALA BASADA EN LA DE ROTTER J. (1966), DEFINIENDO LAS CA

RACTERISTICAS LABORALES Y EL ESTRES AUTOPERCIBIDO POR MEDIO DE 

UN CUESTIONARIO. SE ENCONTRO QUE EN CIERTOS PUESTOS SE PERCI-

BIERON DIFERENCIAS DE E~TRES EN RELACION AL LOCUS DE CONTROL, 

SIENDO POSITIVAMENTE ASOCIADO EN SUJETOS ORIENTADOS A LA INTER

NALIDAD, Y NEGATIVAMENTE ASOCIADO A SUJETOS EXTERNOS. 

OTROS ASPECTOS LABORALES, COMO JERARQUIA DE AUTORIDAD Y PARTI

CIPACION EN TOMA DE DECISIONES, NO SE RELACIONARON SIGNIFICATI

VAMENTE CON LOCUS DE CONTROL Y ESTRES LABORAL. 

OTROS INVESTIGADORES, RUCKER M. Y KING D. (1985) SE AVOCARON A 

INVESTIGAR LOS EFECTOS DE LA ASCENDENCIA Y LOCUS DE CONTROL EN 

RELACION AL ESTILO DE LIDERAZGO EN 108 SUJETOS ESTUDIANTES -

UNIVERSITARIOS VARONES; LOS SUJETOS SE ASIGNARON A 4 GRUPOS DE 

MANERA ALEATORIA, 2 EXPERIMENTALES Y 2 CONTROLES; SE UTILIZARON 

LA ESCALA DE LOCUS DE CONTROL DE ROTTER J. (1966) Y LAS MEDIDAS 

DE ASCENDENCIA DE GUILFORD Z. (1985), LOS AUTORES NO ENCONTRARON 

RELACION SIGNIFICATIVA ENTRE LA ASCENDENCIA Y EL LOCUS DE CON

TROL¡ SIN EMBARGO REPORTAN DIFERENCIAS MARGINALES SOBRE RECOM

PENSAS O MOTIVACIONALES PERSONALES ASOCIADAS A SATISFACCION LA-
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BORAL, Y PARA ESTIMACIONES SOBRE PRODUCTIVIDAD FUTURA DE LOS -

SUJETOS. 

EN RELACION CON ASPECTOS MOTIVACIONALES, ASHTON P. (1986) SE -

PLANTEO INVESTIGAR LA FACTIBILIDAD DE AUMENTAR EL CONTROL INTER

NO Y ASOCIARLO CO!I VARIABLES DE APROVECHAMIENTO, A TRAVES DE UN 

PROGRAMA DE MOTIVACIO!l Y ENTRENAMIENTO PARA AUMENTAR EL CONTROL 

INTERNO, CONSISTENTE EN 4 ELEMENTOS: 1) CONCEPTUALIZACION DE LA 

MOT!VACION¡ 2) AUTOESTUDIO EN RELACIONA LA MOTIVACION¡ 3) PLA

NEACION Y ESTABLECIMIENTO uE METAS; 4) PARTlCIPACION EN UN GRUPO 

DE SOPORTE. 

SE APLICO LA ESCALA DE LOCUS DE CONTROL DE ROTTER,J. (1966), 2 

SUDESCALAS DE LA PRUEBA DE CREATIVIDAD DE TORRANCE, E. (1962) 

Y LA PRUEBA DE HABILIDAD VERBAL DE COLEMAN, J. (1972); LA MUES

TRA ESTUVO INTEGRADA POR 316 ESTUDIANTES PREPARATORIANOS DE UNA 

ESCUELA NORTEAMERICANA, ASIGNADOS ALEATORIAMENTE A 4 GRUPOS, DOS 

EXPERIMENTALES Y 2 CONTROLES. LOS RESULTADOS MUESTRAN UN INCRE

MENTO DE LOCUS DE CONTROL INTERNO, Y MEJOR DESEMPEGO DE HABILI

DADES PARA LOS GRUPOS EXPERIMENTALES, AL AUMENTAR LA MOTIVACION. 

EL LOCOS DE CONTROL SE HA RELACIONADO FUERTEMENTE CON EL CONTROL 

DEL ENTORNO DEL INDIVIDUO. SPECTOR P. (1986) REALIZO UN META 

ANALISIS DE 101 MUESTRAS TOMADAS DE 88 ESTUDIOS OBTENIDOS DE -

BANCOS DE DATOS Y ABSTRACTS PSICOLOGICOS, USANDO UN PROCEDI-

MIENTO DE META ANALISIS QUE ACUMULA CORRELACIONES. RELACIONO EL 

CONTROL PERCIBIDO DEL TRABAJO EN AUTONOMIA DE TRABAJO Y TOMA DE 

DECISIONES PARTICIPATIVA CON 19 VARIABLES PSICOLOGICAS DE LOS 
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SUJETOS PARTICIPANTES EN LOS ESTUDIOS, EMPLEADOS DEL RAMO INDUS

TRIAL. SE ENCONTRO QUE ALTOS NIVELES DE CONTROL PERCIBIDO SE RE

LACIONARON CON MAYOR SATISFACCION LABORAL, COMPROMISO, INVOLU

CRACION, DESEMPERO Y MOTIVACION LABORAL, Y CON BAJOS NIVELES DE 

SINTOMAS FISICOS, ESTRES, AUSENTISMO Y ROTACION. SE CONCLUYE QUE 

EL CONTROL PERCIBIDO PUEDE CONTRIBUIR A FORMAR CONDICIONES SANAS 

DE TRABAJO PARA EMPLEADOS CON CARGAS PESADAS DE TRABAJO. EL -

AUTOR PROPONE EL USO DEL CONTROL COMO UNA ESTRATEGIA DE MEJORA

MIENTO DEL TRABAJO Y SUS CONDICIONES, CON LIMITACIONES ORIGINA

DAS POR LAS CIRCUNSTANCIAS WDIVIDUALES DE LOS TRABAJADORES QUE 

IMPIDAN EL EJERCICIO APROPIADO DEL CONTROL. 

EN OTRA INVESTIGACION, SPECTOR P. Y WHITE T. (1987) SE PROPUSIE

RON CORROBORAR LA HIPOTESIS DE UNA RELACION POSITIVA ENTRE EDAD 

Y SATISFACCION LABORAL. LOS SUJETOS FUERON 496 GERENTES DE CIU

DADES DE FLORIDA, E.E.U.U.; LAS VARIABLES CONSIDERADAS FUERON: 

A) CONGRUENCIA LABORAL (LA DIFERENCIA ENTRE LO QUE LOS SUJETOS 

PREFIEREN TENER Y LO QUE PERCIBEN QUE TIENEN EN SU TRABAJO); -

B) LOCUS DE CONTROL INTERNO-EXTERNO; C) VARIABLES DEMOGRAFICAS: 

EDAD, SALARIO, POSESIONES (LOGROS), STATUS Y NIVEL ORGANIZACIO

NAL. IJ\S VARIABLES A Y C SE REPORTARON EN UN CUESTIONARIO, Y LA 

B POR LA ESCALA DE LOCUS DE CONTROL DE ROTTER, J. (1966). 

SE ENCONTRO QUE A MAYOR INTERNALIDAD SE TENIA MAYOR CONGRUENCIA 

LABORAL, MAYOR SATISFACCION LABORAL, Y MAYOR ERA LA EDAD DE LOS 

SUJETOS, LOS AUTORES EXPLICAN QUE LOS TRABAJADORES DE MAYOR EDAD 

OBTIENEN LOS ASPECTOS MAS INTERESANTES PARA ELLOS FUERA DEL TRA

BAJO, 
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POR OTRO LADO WITT A. ( 1988) SE INTERESO EN LA RELACION PROBABLE 

ENTRE LOCUS DE CONTROL Y DESEMPE&O LABORAL PARA LOGRO DE METAS, 

Y AFILIACION AL GRUPO DE TRABAJO Y DESTREZA SOCIAL. UTILIZO UN 

CUESTIONARIO SOBRE DESEMPE&O LABORAL, Y LA ESCALA DE LOCUS DE 

CONTROL DE ROTTER, J. ( 19 66) . LOS DATOS DE 61 ADULTOS DE AMBOS -

SEXOS, TRABAJADORES EN UNA EMPRESA NORTEAMERICANA DIERON RESUL

TADOS QUE ASOCIARON A LA INTERNALIDAD CON ALTOS NIVELES DE DE

SEMPE&O LABORAL, ASI COMO UNA RELACION ENTRE LOCUS DE CONTROL Y 

AFILIACION AL GRUPO DE TRABAJO. 

ACHAMBA B. Y KUMAR G. (1989) APLICARON LA ESCJ\LA DE LOCUS DE 

CONTROL DE ROTTER, J. (1966) A 100 TRABAJADORES DE INDUSTRIAS Y 

FABRICAS PUBLICAS Y PRIVADAS DE NUEVA DELHI, INDIA. TAMBIEN -

COMPLETARON CUESTIONARIOS DE SATISFACCION LABORAL. LOS SUJETOS 

CON MAYOR ORIENTACION A LA INTERNALIDAD MOSTRARON MAYOR SATIS

FACCION LABORAL QUE LOS SUJETOS ORIENTADOS A LA EXTERNALIDAD, 

INDEPENDIENTEMENTE DEL NIVEL JERARQUICO QUE OCUPAN EN LA ORGANI

ZACION. 

OTRA DE LAS VARIABLES DE ESTA INVESTIGACION ES EL AUTOCONCEPTO. 

ROTTER, J.; CHANCE J., Y PHARES E. (1972) ENCONTRARON UNA RELA

CION SIGNIFICATICA ENTRE EL LOCUS DE CONTROL Y EL "CONTROL DEL 

YO", TAL QUE LOS INDIVIDUOS LOCALIZADOS EN LOS EXTREMOS DE LA -

DIMENSION DEL LOCUS DE CONTROL SON INCAPACES DE MANEJAR ADECUA

DAMENTE SU REALIDAD¡ ASI MISMO, QUE EL CONCEPTO QUE LA GENTE -

TIENE DE SI MISMA INFLUYE EN LA DIRECCION DEL LOCUS DE CONTROL. 

SIN EMBARGO, EL LOCUS DE CONTROL Y EL AUTOCONCEPTO PARTEN DE 
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NATURALEZAS DIFERENTES, COMO LO PLANTEAN BEDNAR R. ET. AL. -

(1989). 

ESTOS AUTORES NO CONSIDERAN QUE FACTORES PSICOLOGICOS EXTERNOS 

AL INDIVIDUO, COMO EL APRENDIZAJE SOCIAL Y REFORZAMIENTOS DEL 

MEDIO AMBIENTE, PUEDAN SER LA BASE MAS ADECUADA PARA SOPORTAR 

EL ENTENDIMIENTO DE LOS ORIGENES DEL AUTOCONCEPTO, MAS ORIENTA

DOS A FACTORES INTERNOS DEL DESARROLLO PSICOLOGICO DEL INDIVI

DUO¡ AFIRMAN QUE UNA POSICION TEORICA QUE ENFATIZE SOLO LO EX

TERNO RECONOCE LA INFLUENCIA DE LOS FACTORES EXTERNOS EN UN -

PLANO SECUNDARIO. 

ES POR ESTO QUE EL AUTOCONCEPTO VIENE A SER UN COMPLEMENTO IN

TERESANTE PARA ESTA INVESTIGACION. 

SE ENCUENTRAN ENTRE LOS ANTECEDENTES DE ESTE CONSTRUCTO PSICOLO

GICO LAS CONCEPCIONES DE SOCRATES (470-399 A. DE C. ) 1 QUIEN CON

SIDERO EL ALMA COMO LA SEDE DE LA PERSONALIDAD ESPIRITUAL, COMO 

SUJETO RAZONABLE DEL CONOCIMIENTO Y DE LA ACCION. (EN MUELLER 

F., 1979), 

SU DISCIPULO, PLATON (427-322 A. DE C.), CON EL PENSAMIENTO DEL 

ALl1A COMO UN ENTE INCORPOREO, CON VIDA Y MOVIMIENTO Y COMO LA 

CAUSA DE LA VIDA, INFLUYO EN LOS TRATAMIENTOS FILOSOFICOS ULTE

RIORES, (EN MUELLER F., 1979), 

ARISTOTELES (384-322 A. DE C,) ENTENDIO AL ALMA COMO LA SUSTAN

CIA POR LA QUE EL HOMBRE ES UN ANIMAL DOTADO DE RAZON, 

EL CONCEPTO DEL ALMA COMO SUSTANCIA CONTINUO HASTA SAN AGUSTIN, 
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QUIEN EN EL SIGLO III D. DE C. DESCRIBIO EL PRIMER ATISBO DE 

INTROSPECCION DE UN SELF PERSONAL. (EN ABBAGNANO N., 1974). 

LA CONCEPCION DE DESCARTES (1637) DEL SI MISMO COMO CONCIENCIA, 

EXPRESADA A TRAVES DEL "COGITO": TODO LO QUE ESTA EN EL INDIVI

DUO Y DE LO QUE ES INMEDIATAMENTE CONCIENTE ("PIENSO, LUEGO -

EXISTO")¡ ESTO PUEDE CONSIDERARSE COMO PARTE DE LAS PRIMERAS 

INTERPRETACIONES HISTORICAS DEL YO. (EN OÑATE M., 1989). 

HOBBES, T. (1651/1979), EN SU "LEVIATAN" APORTO UN CODIGO ETICO 

BASADO EN EL INTERES DEL SEL!', ENFATIZANDO LAS EXPERIENCIAS SEN

SOPERCEPTUALES !JEf, INDIVIDUO. 

JUNTO CON LOCKE, J. ( 1623-1704), QUIEN HABLO DE LA IDENTIDAD CO

MO UNA CARACTERISTICA DEL YO, CONSIDERARON AL SI MISMO COMO FOR

MADO POR LAS SENSACIONES Y PERCEPCIONES ACTUALES PARA EL INDIVI

DUO, (EN ABBAGNANO N., 1974). 

POSTERIORMENTE KANT, I. (1781) SE CENTRO EN EL TERMINO CONCIEN

CIA DEL SI, ENTENDIENDOLO COMO ELEMENTO PROCEDENTE DE NOSOTROS, 

Y NECESARIO PARA ASIMILAR NUESTRAS EXPERIENCIAS. (EN EPSTEIN S., 

1973). 

MAS RECIENTEMENTE JAWES, W. (1890/1991) CONSIDERA AL YO COMO LA 

SUMA TOTAL DE TODO LO QUE EL INDIVIDUO PUEDA LLAMAR SUYO, E IN

TEGRADO POR TRES COMPONENTES: 

- EL YO SOCIAL O LAS OPINIONES QUE LOS DEMAS TIENEN DE EL. 

- EL YO MATERIAL O CUERPO, 

- EL YO ESPIRITUAL, CON HABILIDADES Y RASGOS DADOS POR EL 

PROPIO YO. 
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A PARTIR DE AQUI SE RECHAZAN LAS CONCEPCIONES ANIMISTAS EN LAS 

ESCUELAS PSICOLOGICAS, PARA ESTRUCTURAR EL CONCEPTO DEL YO O SI 

MISMO. 

ASI, MEAD G. (1934) ENFATIZO LOS ORIGENES SOCIALES DEL YO, CON

CIBIENDO AL SI MISMO COMO UN FENOMENO DEL DESARROLLO QUE SE ORI

GINA DE LA INTERACCION CON UNA ESTRUCTURA SOCIAL Y DE LAS EXPE

RIENCIAS SOCIALES; CONSIDERA QUE EL SI MISMO NO EXISTE INICIAL

MENTE EN EL NACIMIENTO, SINO QUE DEVIENE DEL PROCESO DE LA ACTI

VIDAD Y EXPERIENCIA SOCIAL. (EN EPSTF.IN S., 1973). 

LECKY, P.(1945) IDENTIFICO EL AUTOCONCEPTO CON EL NUCLEO DE LA 

PERSONALIDAD, DEFINIENDOLA A SU VEZ COMO UNA ORGANIZACION DE VA

LORES CONSISTENTES ENTRE SI; EL AUTOCONCEPTO, CONO NUCLEO DE LA 

PERSONALIDAD, DETERMINA CUALES CONCEPTOS SON ACEPTABLES PARA SER 

ASIMILADOS EN LA ORGANIZACION TOTAL DE LA PERSONALIDAD. EL AUTO

CONCEPTO BRINDA UNIDAD A LA PERSONALIDAD, Y LA AMENAZA DE DESU

NION ORIGINA SENTIMIENTOS DE DESGRACIA. (EN EPSTEIN S. 1973). 

EN ESTA LINEA, SNYGG D. Y COMBS A. (1949) DEFINIERON AL AUTOCON

CEPTO COMO DEPENDIENTE DEL CAMPO FENOMENOLOGICO, QUE ESTA INTE

GRADO POR LA TOTALIDAD DE LAS EXPERIENCIAS DE LAS QUE LA PERSONA 

ES CONCIENTE EN EL MOMENTO DE UNAACCION; EL AUTOCONCEPTO ENTON

CES SE COMPONE DE PERCEPCIONES QUE CONCIERNEN AL INDIVIDUO, Y 

CUYA ORGANIZACION PRODUCE A SU VEZ, EFECTOS SOBRE LA CONDUCTA 

DEL INDIVIDUO. 

POR OTRO LADO, HILLGARD E. (1949) PLANTEO QUE EL ESTUDIO DEL -
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AUTOCONCEPTO ES UN ELEMENTO INDISPENSABLE PARA LA COMPRENSION DE 

LOS MECANISMOS DE DEFENSA FREUDIANOS, LOS CUALES IMPLICAN UNA -

AUTORREFERENCIA A LA IMAGEN QUE LA PERSONA TIENE DE SI, SIENDO 

ENTONCES UN INDIVIDUO RESPONSABLE DE SUS ACCIONES CUYA CONDUCTA 

ES AUTODETERMINADA, (EN EPSTEIN S., 1973). 

ROGERS C. (1951) ENFATIZA EN EL CAMBIO Y DESARROLLO DE LA PERSO

NALIDAD, PROPONIENDO DOS CONCEPTOS FUNDAMENTALES: 

1) EL ORGANISMO, SITIO DE LA EXPERIENCIA Y RESERVORIO DE LO PO

TENCIALMENTE ACCESIBLE A LA CONCIENCIA EN CUALQUIER MOMENTO, 

2) EL SELF, CONJUNTO ORGANIZADO Y CAMBIAN'fE DE PERCEPCIONES DE 

VALORES, CARACTF.RISTICAS, CUALIDADES, Y LIMITES QUE LA PERSO

NA CONOCE COMO DESCRIPTIVAS DE SI MISMA. 

ASI, CUANDO LAS EXPERIENCIAS SE AJUSTAN AL AUTOCONCEPTO (SELF) 

SE LOGRA LA ADAPTACION, LA CUAL SE ACOMPAflA DE SENTIMIENTOS DE 

BIENESTAR Y LIBERTAD DE TENSION. 

EN CAMBIO, SARBIN T. (1952) CONCIBE QUE LA CONDUCTA SE ORGANIZA 

POR ESTRUCTURAS COGNITIVAS, SIENDO EL AUTOCONCEPTO UNA DE ELLAS 

Y SE FORMA POR LAS IDEAS QUE EL INDIVIDUO TIENE ACERCA DE SU -

SER. SE PUEDEN POSEER CONCEPCIONES DEL PROPIO CUERPO (AUTOCON

CEPTO SOMATICO), O DE LA PROPIA CONDUCTA SOCIAL (AUTOCONCEPTO 

SOCIAL). (EN EPSTEIN S., 1973). 

PARA SULLIVAN H. (1953/1964), EL AUTOCONCEPTO SURGE PARA EVITAR 

LA ANSIEDAD, Y SE COMPONE DE VALORACIONES REFLEXIVAS. 

SOSTIENE QUE LAS PRIMERAS EXPERIENCIAS QUE INFLUYEN EN EL DESA

RROLLO DEL YO SON CON LAS PERSONAS, Y QUE LOS VALORES PROPIOS 
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MAS TEMPRANOS DEL NI90 SON, EN TERMINOS GENERALES, LO QUE OTROS 

PIENSAN Y SIENTEN DE EL. 

DESTACANDO EL CONCEPTO DEL "PROPIUM", ALLPORT, G. (1955) LO DE

FINE COMO TODAS LAS REGIONES DE NUESTRA VIDA QUE CONSIDERAMOS -

PARTICULARMENTE PROPIAS Y QUE CONTRIBUYEN A UN SENTIMIENTO DE -

UNIDAD INTERIOR. ENGLOBA EN ESTE CONCEPTO OCHO ATRIBUTOS: CON

CIENCIA DE UN YO CORPORAL; SENTIDO DE CONTINUIDAD EN EL TIEMPO; 

NECESIDAD DE AUTOESTIMA; IDENTIFICACION DEL YO MISMO MAS ALLA DE 

LAS FRONTERAS DEL CUERPO; PROCESO RACIONAL O SINTESIS DE NECESI

DADES INTERIORES CON LA REALIDAD EXTERIOR; AUTOIMAGEN O LA PER

CEPCION DE LA PERSONA Y LA EVALUACION DE SI MISMO COMO UN OBJETO 

DE CONOCIMIENTO; EL YO MISMO COMO CONOCEDOR O AGENTE EJECUTIVO; 

LA LUCHA DE PROPIEDAD, O LA MOTIVACION DINAMICA PARA AUMENTAR LA 

TENSION, Y ASI, AUMENTAR LA CONCIENCIA Y BUSCAR RETOS. 

POR SU PARTE, ERICKSON E. ( 1959) MENCIONA QUE LA IDENTIDAD DEL -

INDIVIDUO SE FORMA POR EL "YO", COMO POR EL "YO MISMO", SIENDO 

EL "YO" EL ORGANIZADOR, EFECTUANDO CAMBIOS CONSTANTES EN EL "YO 

MISMO", Y AMBOS BRINDANDO AL INDIVIDUO LA UNIDAD NECESARIA PARA 

QUE TENGA SU PROPIA IDENTIDAD. (EN MONTEMAYOR R., MARVIN E., 

1977). 

COOPERSMITH, S. (1967), CENTRA SU TRABAJO SOBRE LA AUTOESTIMA, 

QUE ENTIENDE COMO LA EVALUACION QUE EL INDIVIDUO HACE Y MANTIE

NE COMUNMENTE EN REFERENCIA A SI MISMO; EXPRESA ACTITUDES DE 

APROBACION O DESAPROBACION, E INDICA EL GRADO EN QUE EL SUJETO 

EXTIENDE ESA CREENCIA DE SI MISMO, SIGNIFICATIVA, COMO DE CAPA-
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CIDAD, EXITO Y VALOR DEL INDIVIDUO. 

FITTS, W. (1971), AUTOR DE LA ESCALA "TENNESSEE" PARA LA EVA

LUACION DEL AUTOCONCEPTO, CONSIDERA QUE LA PERCEPCION QUE UNA 

PERSONA TIENE DE SI MISMA ES MULTIDIMENSIONAL, DONDE LOS FACTO

RES INTERACTUAN DINAMICAMENTE, DE TAL FORMA QUE SI UNO DE ELLOS 

SE ENCUENTRA ALTERADO LOS OTROS SE VEN AFECTADOS DIRECTA O INDI

RECTAMENTE. 

POR OTRO LADO, BP.NDURA, W. (1978) UTILIZA CONCEPTOS REFERIDOS A 

PROCESOS SIMBOLICOS O COGNITIVOS EN LA DESCRIPCION DEL PROCESO 

DE SOCIALIZACION EN QUE ESTA INMERSO, O EN CONSECUENCIA, EL -

SELF. CONSIDERA QUE EL INDIVIDUO, AL REALIZAR INTENTOS TENDIEN

TES AL LOGRO DE SUS OBJETIVOS PUEDE AUMENTAR SU AUTOESTIMA, A 

TRAVES DE LA AUTOEFICACIA. 

LA ROSA, J. ( 1986) EN UN AMPLIO TRABAJO PARA CONSTRUIR Y VALIDAR 

UNA ESCALA DE LOCUS DE CONTROL Y UNA DE AUTOCONCEPTO PARA POBLA

CION MEXICANA, DEFINE AL AUTOCONCEPTO CONO LA PERCE?CION QUE UNA 

PERSONA TIENE DE SI MISMA; ESPECIFICAMENTE SON LAS ACTITUDES, -

SENTIMIENTOS Y CONOCIMIENTOS RESPECTO DE LAS PROPIAS CAPACIDA

DES, HABILIDADES Y ACEPTABILIDAD SOCIAL. LO CONSIDERA COMO UN 

CONSTRUCTO MULTIDIMENSIONAL. 

HABIENDO EXPUESTO LAS PRINCIPALES POSICIONES SOBRE EL AUTOCON

CEPTO, A CONTINUACION SE RESUMEN SUS CARACTERISTICAS: 

- ES UN SUBSISTEMA DE CONCEPTOS CONSISTENTES, JERARQUICAMENTE 

ORGANIZADOS, CONTENIDOS EN UN SISTEMA CONCEPTUAL MAS AMPLIO 

(SARBIN, T., 1952), 
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- CONTIENE DIFERENTES YO EMPIRICOS: YO CORPORAL, YO ESPIRITUAL 

Y YO SOCIAL (SARBIN, T., 1952). 

- ES UNA ORGANIZACION DINAMICA QUE CAMBIA CON LA EXPERIENCIA, -

Y MUESTRA UNA TENDENCIA PARA CAMBIAR Y ASIMILAR GRANDES CANTI

DADES DE INFORMACION / MANIFESTANDO UN PRINCIPIO DE CRECIMIEN

TO. SE CARACTERIZA MAS POR INTEGRATIVO, QUE INTEGRADO (HILL

GARD, E. 1949). 

- SE DESARROLLA POR LA EXPERIENCIA, EN PARTICULAR, EN LA INTER

ACCION SOCIAL A TRAVES DE PERSONAS SIGNIFICANTES (SULLIVAN, 

H. 1953). 

- LA ORGANIZACION DEL AUTOCONCEPTO ES ESENCIAL PARA EL FUNCIONA

MIENTO DEL INDIVIDUO. SI LA ORGANIZACION SE VE AMENAZADA, EL 

INDIVIDUO EXPERIMENTA ANSIEDAD Y SE DEFIENDE; SI NO TIENE EXI

TO, SUFRE ESTRES Y PUEDE LLEGAR A LA DESORGANIZACION (ROGERS, 

C. 1 1951; LECKY, R., 1945; SNYGG, D. Y COMBS, A. 1949). 

- HAY UNA NECESIDAD BASICA DE AUTOESTIMA ASOCIADA A TODOS LOS 

ASPECTOS DEL AUTOSISTEMA, DONDE CASI TODAS LAS OTRAS NECESIDA

DES ESTAN SUBORDINADAS (SULLIVAN, H., 1953). 

- EL AUTOCONCEPTO, AL MENOS TIENE DOS FUNCIONES BASICAS: 

ORGANIZA LOS DATOS DE LA EXPERIENCIA, SOBRE TODO LOS DE INTER

ACCION SOCIAL; Y FACILITA LOS INTENTOS PARA SATISFACER LAS NE

CESIDADES Y EVITAR ANSIEDAD Y DESAPROBACION (ROGERS, C., --

1951). 

- ES UN CONSTRUCTO MULTIDIMENSIONAL (LA ROSA, J., 1986), 

ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE DE MANERA SIMILAR AL TERMINO AUTO

CONCEPTO, SE HAN UTILIZADO PALABRAS SINONIMAS COMO: YO, EGO, -
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SELF, YO MISMO, SI MISMO, AUTO IMAGEN, AUTOESTIMA, AUTODESCRIP

CION, AUTOEVALUACION, AUTOREPRESENTACION, ETC., DEPENDIENDO DE 

LA TEORIA DEL AUTOR. FENICHEL, O. (1986) CONSIDERA QUE ESTO SE 

DEBE EN GRAN MEDIDA A LOS EFECTOS DE LA TRADUCCION DE ESTOS -

CONCEPTOS A OTROS IDIOMAS, COMO CON EL ESP!\llOL, QUE NO POSEE 

DOS TERMINOS DIFERENTES PARA EL CONCEPTO DEL YO, QUE CORRESPON

DAN AL 'I" (SELF) Y AL "EGO" (INSTANCIA PSIQUICA ESTRUCTURAL) 

DEL INGLES. 

SOTO, L. ( 1992) CONSIDERA QUE EN Ll\ MAYO!l.IA DE LOS C'ASOS SOLO 

SE TRATA DE DIFERENTES MANEJOS SEMANTICOS 1 Y EN ALGUNOS A CON

FUSION DE SIGNIFICADOS¡ SIN EMBARGO PLANTEA QUE EN LO QUE PA

RECEN COINCIDIR LOS DIFERENTES AUTORES ES EN EL CARACTER MUL

TIDIMENSIONAL DEL AUTOCONCEPTO, EN SU CARACTERISTICA INTERNALI

ZADA EN RELACION A SU ENTORNO, Y EN SU ENORME IMPORTANCIA EN LA 

INVESTIGACION DE LA PERSONALIDAD PARA DETECTAR TENDENCIAS, AC

TITUDES, RASGOS PARTICULARES Y DETERMINANTES, QUE PERMITAN ANA

LIZAR LAS CONDICIONES DE INFLUENCIA MUTUA QUE SE SUS~ITAN ENTRE 

EL INDIVIDUO Y SU MEDIO. 

POR LA ESCASEZ DE INVESTIGACIONES DIRECTAS SOBRE EL TEMA, SE RE

PORTAN LAS QUE MAS SE APROXIMAN EN LA ESFERA INDUSTRIAL AL AUTO

CONCEPTO ASOCIADO A LA JERARQUIA LABORAL. 

CON RESPECTO A LAS AUTOPERCEPCIONES DE LOS INDIVIDUOS EN EL AM

BITO LABORAL, MORSE, J, (1976) REALIZO UNA INVESTIGACION SOBRE 

LA RELACION ENTRE LA SENSACION PERSONAL DE COMPETENCIA, Y LA 

EJECUCION REAL DEL TRABAJO EN EL CAMPO LABORAL DE GERENTES EN 
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UNA EMPRESA DE E.E.U.U.; PLANTEO LA SENSACION DE COMPETENCIA -

COMO EL GRUPO DE CONCEPTOS Y SENSACIONES PSICOLOGICAS DE CON

FIANZA QUE UN INDIVIDUO TIENE EN SUS HABILIDADES PARA MANEJAR 

EL AMBIENTE EXTERNO. LA MUESTRA ESTUVO INTEGRADA POR 123 GEREN

TES DE SEXO MASCULINO, A QUIENES SE LES APLICO UN INSTRUMENTO DE 

EVALUACION DE LA SENSACION DE COMPETENCIA DESARROLLADO POR EL 

INVESTIGADOR. LOS RESULTADOS DEL INSTRUMENTO SE CONFRONTARON CON 

TRES F.VALUACIONES DE CAPACIDADES Y TRABAJO. 

SE ENCONTRARON RELACrnNF.S SJ.GNIFICA'rIVP.S ENTRE LA SENSACION DE 

COMPETENCIA Y LAS EVALUACIONES !>E LOS GERENTES. EL AUTOR PLANTEA 

QUE LA FUERTE RELACION ENTRE LA EJECUCION DEL SUJETO Y LA SENSA

CION DE COMPETENCIA ES DEBIDA A LA RETROALIMENTACION QUE RECIBE 

EL SUJETO DE SU ENTORNO, MAS QUE A LOS SENTIMIENTOS INDIVIDUALES 

DE COMPETENCIA. 

EN ESTA MISMA LINEA, EKPO-UFOT, A. (1979), PROPUSO QUE LA MOTI

VACION HUMANA HACIA EL TRABAJO DEPENDE, EN PARTE, DE LA CONCEP

CION QUE EL INDIVIDUO TIENE DE SU HABILIDAD PARA REALIZARLO. 

HIPOTETIZO LA EXISTENCIA DE UNA RELACION ENTRE LA PERCEPCION DEL 

INDIVIDUO DE LAS HABILIDADES RELEVANTES PARA UNA TAREA Y EL DE

SEMPERO LABORAL. 

LOS SUJETOS FUERON 88 TRABAJADORES DEL GOBIERNO DE NIGERIA, CO

RRESPONDIENTES A DIFERENTES PUESTOS, A QUIENES SE LES ADMINISTRO 

EL INVENTARIO DE AUTOPERCEPCION DE HABILIDADES RELEVANTES PARA 

LA REALIZACION DE TAREAS ( SPART) , CuYOS RESULTADOS FUERON CON

FRONTADOS CON UNA MEDIDA DE EJECUCION LABORAL EN ASPECTOS COMO 
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DESTREZA, INDEPENDENCIA, FACILIDAD PARA APRENDER, INICIATIVA, -

CONOCIMIENTOS TECNICOS. LOS EVALUADORES FUERON SUPERIORES DE LOS 

TRABAJADORES. SE ENCONTRO QUE UNA PERCEPCION ALTA DE HABILIDA

DES PARA EL TRABAJO CORRESPONDIA A UNA EVALUACION MAS FAVORABLE 

DE EJECUCION LABORAL, EXPLICADO POR LA PERCEPCION DE LOS INDIVI

DUOS SOBRE SUS HABILIDADES Y CAPACIDADES PUEDE MEJORAR SU DESEM

PEÑO LABORAL. NO SE ENCONTRARON DIFERENCIAS EN CUANTO AI, PUESTO'. 

POR OTRO LADO, GORN, G. Y KANUNGO R. (1980) REALIZARON UNA AM

PLIA INVESTIGACION SOBRE EL COMPROMISO HACIA EL TRABAJO Y LA MO

TIVACION PARA EL MISMO, CONSIDERANDO AL AUTOCONCEPTO COMO UN -

COMPONENTE IMPORTANTE DEL COMPROMISO. 

SE INTERROGARON SOBRE SI ENCONTRARIAN DIFERENCIAS EN COMPROMISO 

LABORAL CON PERSONAS QUE MANIFESTARAN COMO PRIMARIAS NECESIDADES 

EXTRINSECAS COMO EL SALARIO Y SEGURIDAD DE EMPLEO, Y CON LOS QUE 

SE INCLINARON POR NECESIDADES INTRINSECAS COMO EL INTERES EN EL 

TRABAJO, RESPONSABILIDAD E INDEPENDENCIA. LA MUESTRA ESTUVO IN

TEGRADA POR 919 GERENTES DE LOS CAMPOS ADMINISTRATIVO, VENTAS, -

Y SERVICIO TECNICO, DE DIFERENTES NIVELES JERARQUICOS,'l!RABAJA -

DORES DE TRES GRANDES CORPORACIONES INTERNACIONALES. SE LES A

PLICO UN CUESTIONARIO SOBRE DATOS DEMOGRAFICOS, JERARQUIA DE NE

CESIDADES EXTRINSECAS O INTRINSECAS, SATISFACCION LABORAL Y COM

PROMISO CON EL TRABAJO. SE ENCONTRO QUE LA SATISFACCION DE LAS 

NECESIDADES IMPORTANTES PARA EL INDIVIDUO CORRELACIONABA ALTA

MENTE CON EL COMPROMISO LABORAL. 

OTRO HALLAZGO INTERESANTE FUE QUE LOS GERENTES EXTRINSECOS ES-
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TASAN MAS SATISFECHOS CON SU TRABAJO Y MAS COMPROMETIDOS CON EL. 

SE ENCONTRO TAMBIEN MAYOR NUMERO DE INDIVIDUOS INSATISFECHOS EN 

SUS NECESIDADES ENTRE LOS GERENTES INTRINSECOS. 

SE REPORTA QUE LA SATISFACCION DE LOS FACTORES, YA SEAN EXTRIN

SECOS O INTRINSECOS DE LOS INDIVIDUOS CORRESPONDIENTES, RESULTO 

SER UN PUNTO IMPORTANTE QUE GENERARIA MAYOR COMPROMISO HACIA EL 

TRABAJO. NO SE ENCONTRARON DIFERENCIAS EN CUANTO AL COMPROMISO 

DE GERENTES INTRINSECOS INSATISFECHOS Y SATISFECHOS. PROPONEN -

VALIDAR POR OTROS ESTUDIOS LA ALTERNATIVA DE BASAR LAS TABLAS -

DE REEMPLAZO Y LA SELECCION DE LOS GERENTES EN LOS INDIVIDUOS -

EXTRINSECOS, ASI COMO TOMARLO EN CUENTA AL INSTITUIR PROGRAMAS 

DE MOTIVACION INTRINSECA, COMO SOBRE CALIDAD DE VIDA, LOGRO DE 

METAS, ETC. 

EN OTRO ASPECTO ILUSTRATIVO EN NUESTRA CULTURA, DIAZ GUERRERO, -

R. (1982) REPORTA UNA SERIE DE INVESTIGACIONES TRANSCULTURALES -

EN LAS QUE PARTICIPARON OTRAS 19 NACIONES CUYO OBJETIVO ERA CO

NOCER LA CONCEPCION DEL YO EN LA CULTURA DE LAS SOCIEDADES QUE 

COLABORARON EN ESTA INVESTIGACION. SE UTILIZARON INSTRUMENTOS -

CONSTRUIDOS POR EL AUTOR, VALIDADOS EN NUESTRA POBLACION, Y QUE 

USAN LA TECNICA DEL DIFERENCIAL SEMANTICO. 

SE ENCONTRO QUE EL CONCEPTO DEL YO DE LOS MEXICANOS OCUPO LOS -

LUGARES MAS BAJOS EN EL COMPARATIVO MULTINACIONAL, SOBRE TODO EN 

AREAS COMO LA EDAD, SIGNIFICADO AFECTIVO, FAMILIARES, MASCULINI

DAD-FEMINIDAD, EL "OTRO" Y "LOS DEMAS", Y CON OCUPACIONES LABO

RALES¡ APARECE COMO MINUSVALUADO, HUMILDE, MODESTO, ABNEGADO, Y 
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APARENTEMENTE APOCADO (INFERIOR, INSIGNIFICANTE). EL AUTOR LO -

EXPLICA COMO UNA POSTURA AUTOIMPUESTA Y SOSTENIDA INCONCIENTE

MENTE CON EL PROPOSITO DE RESALTAR LA GRANDEZA DE LOS SIMBOLOS 

Y SERES EN LOS QUE CREE EL INDIVIDUO: DIOS, LA VIRGEN, LOS SAN

TOS, LAS IGLESIAS, Y PERSONAS E INSTITUCIONES QUE LO SON CASI 

TODO PARA EL COMO EL PADRE, LA MADRE, EL AMIGO, Y EN PARTICULAR 

LA FAMILIA; PARECIERA QUE UN HO~IBRE NO VALE POR SI MISMO, SINO 

EN FUNCION DE LA FAMILIA A LA QUE PERTENECE¡ EL INDIVIDUO SE 

SIENTE SEGURO COMO PARTE DE UNA FAMILIA, YA QUE EN ELLA ENCUEN

TRA AYUDA Y COOPERACION. ASI, EL INDIVIDUO SOMETE LA IMPORTAN

CIA DE EL MISMO POR LA IMPORTANCIA QUE PARA EL TIENEN SUS VA-

LORES Y NUCLEO FIL!AL. 

COMO PARTE FINAL DE ESTE CAPITULO, SE CITAN ALGUNOS MODELOS OR

GANIZACIONALES IMPORTANTES EN RELACION A LA JERARQUIA LABORAL, 

ASI COMO LAS INVESTIGACIONES QUE SE ENCONTRARON MAS APROXIMADAS 

A LAS VARIABLES DE ESTE TRABAJO, YA QUE NO SE ENCONTRO ALGUNA -

QUE CONJUNTARA EL LOCUS DE CONTROL, EL AUTOCONCEPTO Y LA JERAR

QUIA LABORAL. 

HAMURABI (1800 A. DE C.) DESTACABA QUE LAS PERSONAS QUE PARTI

CIPAN EN UN GRUPO TIENEN UNA RESPONSABILIDAD ASIGNADA INTRANS

FERIBLE. (EN KHANDWALLA P., 1977). 

PLATON (400 A. DE C.) PROPUSO EL PRINCIPIO DE LA ESPECIALIZA

CION DE TAREAS, lL~TECEDENTE DE LA DIVISION DEL TRABAJO. (EN -

KHANDWALLA P., 1977). 
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POSTERIORMENTE, CATON ( l 7 5 A. DE C. ) PLANTEO EL USO DE LA DES

CRIPCION DE LAS FUNCIONES ASIGNADAS A LAS PERSONAS EN UN GRUPO. 

(EN KHANDWALLA P., 1977). 

STUART, J. (1767) DESARROLLO EL CONCEPTO DE LA TEORIA DE LA -

FUENTE DE AUTORIDAD, DONDE RECONOCE UNA ESTRUCTURA JERARQUICA DE 

MANDO, Y PROPONE EL USO DE LA ESPECIALIZACION COMO VENTAJA PARA 

LA DIFERENCIACION DE TRABAJADORES Y PUESTOS DE MANDO. (EN KllAflD

WALLA P., 1977). 

EL CONCEPTO DE JERARQUIA DENTRO DE LAS ORGANIZACIONES MILITAR Y 

ECLESIAST!CA SE DESARROLLO DESDE LA ANTIGUEDAD; EL EMPERADOR -

PRUSIANO FEDERICO II EL GRANDE, EN EL S. XVIII HIZO INNOVACIO

NES EN LA ESTRUCTURA DE LA ORGANIZACION MILITAR, CREANDO UN ES

TADO MAYOR (STAFF) PARA ASESORAR EL MANDO EN LINEA (CITADO POR 

MOONEY, J. 1947). 

MAC CALLUM, D. (1856) SINTETIZO ASPECTOS COMO JERARQUIA DE AU

TORIDAD, ESPECIALIZACION DE TRABAJO, Y DEFINICION DE LA ESTRUC

TURA ORGANIZACIONAL, A TRAVES DEL USO DE ORGANIGRAMAS. (EN KHAN

DWALLA P., 1977). 

TAYLOR, F. (1911) RESPECTO A LA JERARQUIA LABORAL, HIZO UN IN

TENTO DE DEFINIR Y ESTABLECER LOS CARGOS Y TAREAS A SER DESEM

PE!IADAS POR LAS PERSONAS A TRAVES DE LA ADMINISTRACION CIENTI

FICA, DESTACANDO ASPECTOS COMO LA DIVISION DEL TRABAJO Y LA ES

PECIALIZACION DEL TRABAJADOR. (EN BROWN J. 1992). 

ESTE MODELO DE ADMINISTRACION CIENTIFICA, SEGUN CONSIDERA TAYLOR 
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R. G., (1984), CONCEBIA AL TRABAJO COMO PARTE DE LA MAQUINARIA, 

YA QUE SU BASE SE UBICA EN LA PRODUCCION; SE HIPOTETIZO QUE LAS 

PERSONAS SON INDIFERENTES Y POCO CONFIABLES, NECESITADAS DEL -

CONTROL DE LA AUTORIDAD, SIENDO INCENTIVADOS POR ESTIMULOS ECO

NOMICOS AL AUMENTAR LA PRODUCCION. 

MAS RECIENTEMENTE DENTRO DEL MODELO CLASICO DE LA ADMINISTRA

CION, FAYOL H. (1926) UBICA A LA JERARQUIA LABORAL BAJO UNA LI

NEA DE AUTORIDAD, QUE ABARCA DEL ESCALAFON MAS ALTO AL MAS BAJO 

DE LA ORGANIZACION, BASADO EN LA DESIGNACION DE TAREAS ESPECI

FICAS ~ECESARIAS PARA LA EFICIENCIA EN LA UTILIZACION DE LAS 

PERSONAS, DE ACUERDO A SU IN'rELIGENCIA, EXPERIENCIA Y VALOR 

MORAL (DIVISION DEL TRABAJO Y ESPECIALIZACION). 

FAYOL H. (1926) MENCIONA QUE LA DIVISION DEL TRABAJO PUEDE DARSE 

EN DOS DIRECCIONES: 

- VERTICAL, SIENDO LA JERARQUIA LA QUE DEFINE LA GRADUACION DE -· 

LAS RESPONSABILIDADES CONFORME A LOS DIFERENTES GRADOS DE AU

TORIDAD (AUTORIDAD DE LINEA). 

- HORIZONTAL, DONDE EN UN MISMO NIVEL JERARCUICO CADA DEPARTA

MENTO O SECCION PASA A SER RESPONSABLE POR UNA ACTIVIDAD ES

PECIFICA Y PROPIA. (EN ROBBINS S., 1987). 

EN ESTE MODELO, URWICK, L. (1943) PROPONE UNA JERARQUIA DE PUES

TOS DE TRABAJO BASADA EN UNA LINEA DE AUTORIDAD BIEN DEFINIDA -

SOPORTADA POR UNA DIVISION DEL TRABAJO ESPECIALIZADA, LO QUE -

ORIGINA UNA ORGANIZACION CON MANDO LINEAL, DE STAFF Y FUNCIONAL. 
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PARA TAYLOR R. G. (1984), EL MODELO CLASICO DESTACA EL USO DE 

SUS PROPIAS TECNICAS: PLANEACION, ORGANIZACION, DIRECCION, 

COORDINACION Y CONTROL, SIENDO SECUNDARIO EL INDIVIDUO EN EL 

AMBIENTE LABORAL, AS! COMO LAS RELACIONES INTERPERSONALES, LA 

CREATIVIDAD Y LA FLEXIBILIDAS, ETC, 

EN UN CAMBIO NOTABLE DE PENSAMIENTO CON EL MODELO HUMANISTICO, 

ENCAMINADO A CORREGIR LA TENDENCIA DE DESHUMANIZACION DEL TRA

BAJO, FOLLET, M.P. (1927) PROPUSO QUE LAS ORGANIZACIONES EXIS

TEN POR EL BENEFICIO MUTUO DE SUS EMPLEADOS, Y QUE EL GRUPO DE 

TRABAJO SE FUNDAMENTA EN SUS INTEGRANTES, NO EN LA PRODUCCIOl!. 

MENCIONA QUE EL TRABAJO SE TIENE QUE ADAPTAR AL TRABAJADOR, 

ORIGINANDO PROPIAMENTE LA APLICACION DE LA PSICOLOGIA EN LA 

INDUSTRIA. (EN CHIAVENATO I., 1988). 

MAYO, E. (1933) REALIZO UN EXPERIMENTO EN LA FABRICA HAWTHORNE, 

EN QUE SE PLANTEO EL OBJETIVO INICIAL DE CONOCER LA RELACION EN

TRE LA ILUMINACION, PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. ESTA INVESTIGA

CION ABl\RCO DE 1927 A 1932, EN CUATRO FASES, AMPLIANDO EL OBJE

TIVO INicIAL A TRAVES DE LA MANIPULAC!ON DE MULTIPLES VARIABLES. 

ENTRE SUS HALLAZGOS, ENCONTRO LOS SIGUIENTES: 

- EL NIVEL DE PRODUCCION ES EN GRAN MEDIDA, RESULTANTE DE LA IN

TEGRACION SOCIAL. 

- EL COMPORTAMIENTO DEL INDIVIDUO SE RELACIONA A LAS NORMAS DE 

SU GRUPO DE REFERENCIA. 

- LAS RECOMPENSAS Y SANCIONES SOCIALES Y MORALES INFLUYEN EN LA 

MOTIVACION Y PRODUCCION DEL TRABAJADOR COMO LAS RECOMPENSAS Y 
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SANCIONES ECONOMICAS. 

- LA INTEGRACION DE GRUPOS INFORMALES DE TRABAJO. 

- MEJORAMIENTO EN LAS RELACIONES HUMANAS DE LOS TRABAJADORES. 

- LA INFLUENCIA DE ACTIVIDADES REPETITIVAS EN EL RENDIMIENTO. 

- LA IMPORTANCIA DE LOS ASPECTOS EMOCIONALES DE LAS PERSONAS. 

- GRANDES RESULTADOS ORIGINADOS POR EL ENFASIS Etl LAS PERSONAS, 

(EN REYES PONCE A., 1982). 

POR OTRO LADO, ARONSON E. Y CARLSMITH J, (1962) CONSIDERAN QUE 

LOS INDIVIDUOS REAJUSTAN SU EJECUCION PARA SER CONSISTENTES CON 

LA CONCEPCIDll QUE TIEN!l DE SUS PROPIAS HABILIDADED, Y ASI SE DE

SARROLLAN O SE DETIENEN, EN LOS NIVELES JERARQUICOS m;: UNA Oll.GA

NIZACION. 

KORMAN A. (1970) AFIRMA QUE LOS INDIVIDUOS ENCUENTRAN SATISFAC

TORIOS, Y PREFIEREN DEDICARSE A ROLES LABORALES QUE MAXIMIZAN SU 

SENSACION DE BALANCE O CONSISTENCIA COGNITIVA, Y LOS QUE PERCI

BEN EN SI MISMOS HABILIDADES RELEVANTES PARA LA REALIZACION DE 

TAREAS CONSIDERARAN SATISFACTORIOS AQUELLOS TRABAJOS QUE IMPLI

QUEN EL DESARROLLO DE TALES CAPACIDADES. 

CHIAVENATO, I. (1988) SEílALA QUE LOS OBJETIVOS PRINCIPALES DE 

UNA ORGANIZACION SON LA PRODUCCION Y CUMPLIR UNA FUNCION SOCIAL, 

A TRAVES DEL MOVIMIENTO ECONOMICO Y EMPLEOS QUE GENERA. LO LOGRA 

POR LA DIVISION DEL TRABAJO, Y COMO CONSECUENCIA, LA ESPECIALI

ZACION DE FUNCIONES, LO QUE LLEVA A ESTABLECER UNA ARTICULACION 

ENTRE LAS FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES QUE SE DA EN LA ESTRUC

TURA JERARQUICA; SE DIVIDE ENTONCES A LA ORGANIZACION EN NIVELES 
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O ESCALAS DE AUTORIDAD, TENIENDO LOS SUPERIORES CIERTO TIPO DE 

AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD DE DECISION SOBRE LOS OTROS; LOS IN

TERMEDIOS, EL BALANCE ENTRE LAS DECISIONES Y LOS RECURSOS Y LOS 

INFERIORES EL ASPECTO OPERACIONAL. SE PUEDEN DISTINGUIR EN UNA 

ORGANIZACION TRES TIPOS DE ESTRUCTURACION DE NIVELES JERARQUICOS 

DE MANERA GENERAL: 

- ORGANIZACION LINEAL (AUTORIDAD LINEAL). 

- ORGANIZACION FUNCIONAL (AUTORIDAD FUNCIONAL, DIVIDIDA Y FLEXI-

BLE). 

- STAFF (COMBINA AMBAS Y UNIFICA DECISIONES). 

POR OTRO LADO, MC CANN, R. ( 1991) PROPONE QUE SE INVIERTA LA PI

RAMIDE ORGANIZACIONAL, DONDE EN LA CUSPIDE SE ENCUENTRAN LOS DI

RECTIVOS Y EN LA BASE LOS TRABAJADORES OPERATIVOS, CON UNA LINEA 

DE MANDO ECHA PARA SERVIR AL JEFE. EN FUNCION A IDENTIFICAR A 

LAS PERSONAS QUE SE BENEFICIAN CON EL TRABAJO (CLIENTE INTERNO) 

DE CADA PUESTO, SUGIERE SE TOME COMO INDICADOR DIRECTRIZ DEL -

TRABAJO ESTE FACTOR, CONTANDO CON EL APOYO DE LOS PUESTOS "SU

PERIORES" EN RECURSOS Y PODER DE DECISION. ESTA PERSPECTIVA -

OBEDECE AL MODELO DE CALIDAD Y SERVICIO, CONSERVANDO LAS FUN-

CIONES BASICAS DE LA ESTRUCTURA JERARQUICA TRADICIONAL COMO 

SOPORTE, Y MODIFICANDO EL ENFOQUE DEL TRABAJO HACIA EL CLIENTE 

INTERNO. 

FINALMENTE, LAND G., Y JARMAN, B. (1992) PLANTEAN QUE LOS INDI

VIDUOS QUE OCUPAN PUESTOS MAS ALTOS EN LA JERARQUIA DE UNA OR

GANI ZACION TIENDEN A REDUCIR SU "ESPACIO DE CONFORT"; ESTE ES-
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PACIO SE CONSTITUYE POR LAS CONDUCTAS PARA ADMINISTRAR, TOMAR 

DECISIONES, RESOLVER PROBLEMAS, ETC., EN EL QUE EL INDIVIDUO -

ACTUE SIN CORRER RIESGOS DE EQUIVOCACIONES, O ERRORES QUE FUE

RAN MAL VISTOS EN SU GRUPO LABORAL. AFIRMA QUE MIENTRAS MAS SE 

ASCIENDE EN LA PIRAMIDE ORGANIZACIONAL, MAS SE REDUCE EL ESPACIO 

DE CONFORT. PROPONE QUE EL AMPLIARLO EN BASE A CONCEPTUALIZAR -

NUEVOS ENFOQUES DE LOS RIESGOS PERCIBIDOS, DISMINUYENDO SU AME

NAZA REAL, ASI COMO QUE AL USAR EL PROCESO CREATIVO E INNOVACION 

EN EL TP.ABAJO COTIDIANO EN F.L PUESTO, SE GENERARA CONFIANZA, Y 

MEJORARA EL DESEMPE~O INTEGRAL DE LA PERSONA. 

ENTRE LAS INVESTIGACIONES APROXIMADAS A LAS VARIABLES DE ESTE -

TRABAJO, SE ENCUENTRA LA DE KABANOFF, B. ( 1982), QUIEN REALIZO -

UNA REVISION DE INVESTIGACIONES ASOCIADAS AL DESEMPLEO; CONCLUYO 

QUE EL TRABAJO CONTRIB!JYE AL DESARROLLO DE UN AUTOCONCEPTO ESTA

BLE, Y UN LOCUS DE CONTROL INTERNO; ENFATIZO QUE ESTO SE DEBE A 

LA INFLUENCIA DEL TRABAJO EN EL DESARROLLO O CRECIMIENTO DE LA 

PERSONA, MAS QUE A TENER O NO TENER UN EMPLEO. MENCIONA QUE EL -

DESEMPLEADO NO CUENTA CON VALORES Y EXPECTATIVAS ADECUADAS A ES

TA SITUACION LO QUE LE ORIGINA DESORIENTACION. 

HOFF, E. ( 1982) ANALIZO EL MATERIAL DE INVESTIGACIONES EN TRABA

JADORES JOVENES, EN RELACIONAL LOCUS DE CONTROL Y AUTOCONCEPTO. 

AFIRMA QUE EL APRENDIZAJE BASADO EN EXPERIENCIAS DE VIDA NO SE 

ACABA EN ETAPAS TEMPRANAS DE DESARROLLO, SINO QUE ES CONTINUO. -

CONCL!JYE QUE EL LOCOS DE CONTROL Y EL AUTOCONCEPTO SE VEN IN-

FLUENCIADOS POR CAMBIOS SIGNIFICATIVOS EN EL ENTORNO DE LA PER-
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SONA, EN SU ENTORNO LABORAL, Y EL TIEMPO QUE LOS SUJETOS DURABAN 

CON EMPLEO. 

EN UNA INTERESANTE INVESTIGACION LESTER, D. ET AL (1983) SE AVO

CARON A ESTUDIAR LA RELACION ENTRE LA SATISFACCION DE NECESIDA

DES, DE ACUERDO A LA JERARQUIA DE MASLOW A. (1954), Y LA SALUD -

MENTAL EN 166 ESTUDIANTES DE PREGRADO UNIVERSITARIO DE AMBOS SE

XOS EN NORTEAMERICA. DICHA JERARQUIA PLANTEA QUE LAS CONDUCTAS 

DE LAS PERSONAS SE VEN MOTIVADAS POR BUSCAR LA SATISFACCION DE 

NECESIDADES FISIOLOGICAS, DE SEGURIDAD, PERTENENCIA, AUTOESTIMA 

Y AUTOREALIZACION, EN ESE ORDEN DE PRIORIDAD. LA MUESTRA COMPLE

TO UN INVENTfJUO DE PERSONALJ.DAD DE EYSENCK, H. (1968) / QUE PRO

VEE MEDIDAS DE NEUROTICISMO Y EXTROVERSION Y LA ESCALA DE LOCUS 

DE CONTROL DE LEVENSON, H. (1974), AS! COMO UN CUESTIONARIO DI

EE&ADO POR LOS INVESTIGADORES PARA MEDIR EL NIVEL DE SATISFAC

CION DE NECESIDADES. 

LOS RESULTADOS INDICAN QUE LOS ESTUDIANTES CON PUNTAJES MAS AL

TOS EN SATISFACCION DE NECESIDADES OB'ruVIERON LOS PUNTAJES DE 

NEUROTICISMO MAS BAJOS PARA LAS NECESIDADES FISIOLOGICAS, DE SE

GURIDAD Y AUTOESTIMA. LOS ESTUDIANTES EXTROVERTIDOS REPORTARON -

PUNTAJES MAS ALTOS DE SATISFACCION DE NECESIDADES DE PERTENENCIA 

Y AUTOESTIMA QUE LOS INTROVERTIDOS. 

CON RESPECTO A LOS ESTUDIANTES CON UN LOCUS DE CONTROL INTERNO, 

SE TUVO QUE PERCIBIAN MAYOR SATISFACCION DE LOS 5 TIPOS DE NECE

SIDADES. 
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LOS SUJETOS CON UN LOCUS DE CONTROL UBICADO EN LO FORTUITO RE

PORTARON MENOR SATISFACCION DE SUS NECESIDADES; Y LOS SUJETOS 

CON UN LOCUS DE CONTROL EXTER!IO MOSTRARON POCA SATISFACCION EN 

LAS NECESIDADES FISIOLOGICAS, DE SEGURIDAD Y AUTOESTIMA. 

EN SUMA, SE CORROBORO LA HIPOTESIS DE QUE MIENTRAS MAS ALTA -

PERCIBIAN LOS SUJETOS LA SATISFACCION DE SUS NECESIDADES, SE 

ENCONTRARON MAS SALUDABLES PSICOLOGICAME!ll'E, EN CUANTO A NEU

ROTICISMO, Y CON UN LOCUS DE CONTROL INTERNO. 

EN RELACION A LA MOTIVACION POR !J\ SATISFACCION DE NECESIDADES, 

DIAZ GUERRERO R. (1902) PROPONE UNA JERARQUIA DIFERENTE A LA DE 

MASLOW, A. (1954); PLANTEA EN ORDEN DE IMPORTANCIA A LAS NECESI

DADES FISIOLOGICAS, DE PERTENENCIA (AFECTO), DE AUTOESTIMA, DE 

AUTOREALIZACION Y DE SEGURIDAD, EXPLICANDO QUE POR LAS CARACTE

RISTICAS AFILIATIVAS Y DE GRAN IMPORTANCIA DE SU NUCLEO SOCIAL, 

EL MEXICANO CONSIDERA QUE SU PROPIA SATISFACCION A TRAVES DE LA 

DE LOS SUYOS, Y QUE SU VALIA SE DA POR LA SATISFACCION QUE EL 

MISMO CAUSA; Y POR SU "DESAPEGO" A LA VIDA, UBICA A LAS NECESI

DADES DE SEGURIDAD COMO LA QUE MENOS IMPORTA. 

BAZYLEWICS, B. (1985) ESTUDIO SI EXISTEN RASGOS, DE PERSONALI

DAD ASOCIADOS A LA RESPONSABILIDAD EN EL TRABAJO, PARTICIPARON 

EN ESTA INVESTIGACION 18 OPERADORES DE MAQUINARIA AUTOMATIZADA 

EN POLONIA. LA RESPONSABILIDAD EN EL TRABAJO SE EVALUO POR LOS 

SUPERVISORES DE ESTOS EMPLEADOS, OTRAS MEDIDAS COMO AUTOIMAGEN / 

SENTIDO DE CONTROL Y ALGUNAS CARACTERISTICAS DE PERSONALIDAD SE 

MIDIERON POR EL CUESTIONARIO DE TEMPERAMENTO DE STRELAV, J. --
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(1985)¡ SE APLICO TAMBIEN EL INVENTARIO DE ADJETIVOS DE GOUHY -

HEILBRUN,E. (1985) UN LISTADO SOBRE AUTOCONOCIMIENTO Y EL CUES

TIONARIO DE LOCUS DE CONTROL DE DRWAL, H. (1985) SE ENCONTRO QUE 

LOS OPERADORES IRRESPONSABLES SE CARACTERIZARON POR UNA ESTIMU

LACION POSITIVA DE UN MEDIO AMBIENTE INHIBITORIO, ASI COMO POR 

MENOR EQUILIBRIO INTERNO Y MAYOR NECESIDAD DE CAMBIO. LOS TRABA

JADORES CON UN NIVEL ALTO DE RESPONSABILIDAD MOSTRARON MAYOR NE

CESIDAD DE AUTONOMIA Y FLEXIBILIDAD, ASI COMO UN LOCUS DE CON

TROL INTERNO. 

EN OTRA LINEA, LEIGH, J. Y FUTRELL, CH. (1985) APLICARON INS

TRUMENTOS GENERADOS POR ELLOS MISMOS (UN LISTADO DESCRIPTIVO DEL 

TRABAJO, UN CUESTIONARIO DEMOGRAFICO, Y MEDIDAS DE PERCEPCION Y 

DE ACTITUDES SOBRE INFLUENCIA SOCIAL, CLIMA ORGANIZACIONAL Y 

SISTEMAS DE CONTROL GERENCIAL) A 395 GERENTES DE MERCADOTECNIA. 

BUSCABAN DIFERENCIAS PERCEPTUALES Y ACTITUDINALES DE ACUERDO A 

LA JERARQUIA LABORAL. LA MUESTRA QUE SE DESEMPERABA EN PUESTOS 

DIRECTIVOS MAS ALTOS REPORTO PERCEPCIONES MAS FAVORABLES DE SUS 

TRABAJOS Y MAYOR SATISFACCION CON ELLOS, ASI COMO UNA PERCEPCION 

DE MAYOR INFLUENCIA SOCIAL, DE MEJOR CLIMA ORGANIZACIONAL Y SA

TISFACCION CON EL SALARIO, EN COMPARACION CON GERENTES DE NIVE

LES JERARQUICOS MAS BAJOS. 

DE MANERA SIMILAR, VIKAS, R. Y KISHORE, M. (1986) ADMINISTRARON 

UN CUESTIONARIO SOBRE ACTITUD HACIA EL TRABAJO ORIGINAL DE LOS 

INVESTIGADORES A 100 POLICIAS DE 4 GRADOS JERARQUICOS EN PATNA, 

INDIA, LOS RESULTADOS MOSTRARON QUE LOS PUNTAJES DE SATISFACCI-
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ON LABORAL SE INCREMENTARON SIGNIFICATIVAMENTE CON LA POSICION 

JERARQUICA. 

PARA ESTE TRABAJO ES IMPORTANTE MENCIONAR LA INVESTIGACION REA

LIZADA POR LA ROSA, J. (1986), PARA CONSTRUIR Y VALIDAR LAS ES

CALAS DE LOCUS DE CONTROL Y AUTOCONCEPTO EN POBLACION MEXICANA. 

SON RESULTADO DE SEIS ES'rDDIOS PILOTO Y UNO FINAL, EN UNA POBLA

CION DE 3076 SUJETOS DE AMBOS SEXOS; LA ROSA, J, (1986) CONSIDE

RO AL LOCUS DE CONTROL Y AL AUTOCONCEPTO COMO CONSTRUCTOS DE -

PERSONALIDAD MULTIDIMENSIONALES, UBICANDOLOS EN VARIOS ASPECTOS 

DE LA VIDA DE UNA PERSONA, ENTRE LOS QUE SE ENCUENTRA EL OCUPA

CIONAL. 

EN UN ESTUDIO QUE TRATA SOBRE DOS DE LAS VARIABLES DEL PRESENTE 

TRABAJO (LOCUS DE CONTROL Y AUTOCONCEPTO), GONZALEZ PLIEGO, A. 

(1988) SE PLANTEO DETERMINAR SI EXISTIAN DIFERENCIAS EN MENORES 

INFRACTORES DEL CONSEJO TUTELAR Y NO INFRACTORES. UTILIZO LAS -

ESCALAS DE LOCUS DE CONTROL Y AUTOCONCEPTO DE LA ROSA, J, (1986) 

EN UN GRUPO DE MENORES INFRACTORES (CON EDAD PROMEDIO DE 16.7 -

AllOS) , Y EN UN GRUPO DE MENORES NO INFRACTORES (EDAD PROMEDIO DE 

16.1 AllOS), GONZALEZ PLIEGO, A. (1988) ENCONTRO QUE A MAYOR ES

COLARIDAD ENTRE LOS INFRACTORES, SE TENIA MAYOR AUTOCONCEPTO, NO 

AS! CON LOS NO INFRACTORES. TAMBIEN LOS INFRACTORES PRESENTARON 

PONTAJES MAYORES EN LAS SUBESCALAS DE r..ocus DE CONTROL FATALIS

MO, OTROS PODEROSOS, QUE EL GRUPO DE NO INFRACTORES; NO ASI EN 

LA SUBESCALA DE INTERNALIDAD, EN EL AUTOCONCEPTO GLOBAL Y SUS -

SUBESCALAS EMOCIONAL Y ETICA, DONDE LOS NO INFRACTORES PRESENTA-

RON MAYOR PUNTUACION. 
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POR OTRO LADO, MARTINEZ LUGO, M. (1988) SE PROPUSO INVESTIGAR LA 

RELACION ENTRE COMPROMISO PARA EL TRABAJO, LA EDAD, EL LOCUS DE 

CONTROL Y LA ANTIGUEDAD LABORAL. LA MUESTRA ESTUVO INTEGRADA POR 

87 MUJERES TRABAJADORAS DE UNA FABRICA EN PUERTO RICO. SE APLICO 

LA ESCALA DE LOCUS DE CONTROL DE ROTTER, J, (1966), LA ESCALA DE 

COMPROMISO LABORAL DE LODAHL, T. Y KEJNER, M. (1965) Y UN CUES

TIONARIO SOBRE HISTORIA LABORAL. LOS RESULTADOS MOSTRARON UNA -

CORRELACION POSITIVA ENTRE EL COMPROMISO LABORAL Y LA EDAD DE -

LOS SUJETOS, Y SE ENCONTRO QUE A MAYOR COMPROMISO SE DABA UN -

LOCUS DE CONTROL MAS INTERNO Y LA ANTIGUEDAD LABORAL ERA MAYOR. 

EL AUTOR PLANTEA UNA RELACION QUE PUEDA HABER AFECTADO SU INV!lS

TIGACION: LA SATISFACCION LABORAL CON RESPECTO AL NIVEL JERAR

QUICO Y A LA REMUNERACION ECONOMICA RECIBIDA POR LOS SUJETOS, 

Y POR ULTIMO ROBERTS D. Y SARVELA P. (1989) UTILIZARON UN LISTA

DO DESCRIPTIVO DEL TRABAJO PARA EXAMINAR LOS E'ACTORES ASOCIADOS 

A LA SATISFACCION LABORAL, Y A LA ROTACION. LOS SUJETOS ESTUDIA

DOS FUERON 393 TRABAJADORES DE ASISTENCIA SOCIAL QUE ATENDIAN A 

PACIENTES SENILES. LOS RESULTADOS INDICAN QUE LA MAYORIA DE LA 

MUESTRA REPORTO ALTA SATISFACCIOI< LABORAL; SIN EMBARGO LOS EM

PLEADOS CON ANTIGUEDAD DE MAS DE UN ~O MOSTRARON PUNTAJES DE -

SATISFACCION LABORAL SIGNIFICATIVAMENTE MENORES A LOS DE LOS EM

PLEADOS DE ANTIGUEDAD MENOR A UN ~O. TAMBIEN SE DETECTARON EN

TRE LAS RAZONES QUE ORIGINAN ROTACION EL SALARIO BAJO, FALTA DE 

PRESTACIONES Y DE ASCENSOS O PROMOCIONES AS! COMO FALTA DE CAPA

CITACION PARA EL TRABAJO CON SENILES. LOS AUTORES RECOMIEND.l\N -

DESARROLLAR UNA JERARQUIA LABORAL QUE INCREMENTARA LAS PROMOCI0-
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NES¡ UN PROGRAMA DE INDUCCION MAS DETALLADO Y PROGRAMAS DE CAPA

CITACION ADECUADOS. 

ASI, DESPUES DE HABER HECHO UNA REVISION DE LAS IDEAS MAS RELE

VANTES DE TEORICOS E INVESTIGADORES SOBRE LOCUS DE CONTROL, AU

TOCONCEPTO Y JERARQUIA LABORAL, NOS TOCA OCUPARNOS BREVEMENTE EN 

LA EMPRESA SEDE DE ESTA INVESTIGACION. 

VALORES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. (VISA) ADQUIRIO LA FRANQUICIA 

DE UN RENOMBRADO REFRESCO DE COLA EN EL AÑO DE 1981. CONSTITUYE 

LA FRANQUICIA MAS GRANDE A NIVEL MUNDIAL. EN LA ACTUALIDAD SE 

INTEGRA POR 8 PLANTAS EN LA REGION SURESTE, Y EN EL VALLE DE ME

XICO 7 PLANTAS Y 18 DISTRIBUIDORAS, DONDE LABORAN APROXIMADAMEN

TE 10 000 TRABAJADORES. LA DISTRIBUIDORA CHALCO, SEDE DE ESTE 

ESTUDIO, SE ENCUENTRA UBICADA EN LA POBLACION DE LA QUE TOMA SU 

NOMBRE, Y FUE INAUGURADA EN 1987. CUENTA CON 215 TRABAJADORES. 

VISA DIVISION REFRESCOS TIENE COMO LA BASE DE SU CULTURA ORGANI

ZACIONAL LOS SIGUIENTES VALORES: 

1- CALIDAD: CONSISTENTE EN UNA FILOSOFIA DE VIDA, Y UN MODELO DE 

TRABAJO, 

2- SINERGIA: QUE ES EL FORTALECIMIENTO DEL GRUPO A TRAVES DE LAS 

FUERZAS DE SUS INTEGRANTES. 

3- DESARROLLO DE TALENTO HUMANO: CONSISTENTE EN EL CRECIMIENTO -

MULTIAXIAL DE LAS PERSONAS DE ESTA ORGANIZACION, COMO EJE DE 

COMPETITIVIDAD. 

4- ORIENTACION AL CONSUMIDOR, COMO SU DIRECTRIZ ESCENCIAL. 
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VISA REFRESCOS INICIO UN PROCESO DE MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD 

DE TRABAJO Y CALIDAD DE VIDA DE SUS TRABAJADORES EN 1985, 

POR ESTA ORIENTACION, ES IMPORTANTE CONOCER LAS CARACTERISTICAS 

PSICOLOGICAS, EMOCIONALES Y SENTIMENTALES DE LAS PERSONAS QUE 

LABORAN EN ESTA EMPRESA, PARA EJERCITAR UNA TOMA DE DECISIONES 

MAS CERTERA EN LO QUE A LAS PERSONAS TOCA. 

POR ESO, SE PLANTEA EL ESTUDIO DEL LOCUS DE CONTROL Y EL AUTO

CONCEPTO DE LOS TRABAJADORES DE DIFERENTE JERARQUIA COMO UN IN

TENTO DE CONOCIMIENTO DE LAS PERSONAS POR VIA DE LA PSICOLOGIA. 

Y QUE MEJOR ESPACIO PARA ESTE ESTUDIO QUE LA DISTRIBUIDORA QUE 

RESULTO SER LA SEDE, DONDE SE TIENE A LAS PERSONAS EN SU MEDIO 

LABORAL. 

EN SUMA, SE ESPERA QUE ESTA MODESTA INVESTIGACION ENCUENTRE IN

FORMAC ION DE INTERES PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS PERSONAS DE ES

TA ORGANIZACION. 
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CAPITULO II 

METODOLOGIA 



2 • l PROBLEMA. 

¿EXISTEN DIFERENCIAS SIGNIFICATIVAS EN LOCUS DE CONTROL Y AUTO

CONCEPTO ENTRE LOS TRABAJADORES DE UNA DISTRIBUIDORA DE REFRES

COS DE JERARQUIA DIFERENTE 

2.2 OBJETIVO GENERAL. 

ESTABLECER LAS DIFERENCIAS EN LOCUS DE CONTROL Y AUTOCONCEPTO 

ENTRE LOS TRABAJADORES DE UNA DISTRIBUIDORA DE REFRESCOS DE JE

RARQUIA DIFERENTE. 

2.3 OBJETIVOS ESPECIFICOS. 

1-. ESTABLECER SI EXISTEN DIFERENCIAS &!GNil?ICATIVAS EN LOS PUN

TAJES DE LA ESCALA DE LOCUS DE CONTROL ENTRE LOS TRABAJADORES DE 

UNA DISTRIBUIDORA DE REFRESCOS DE JERARQUIA DIFERENTE. 

2-. ESTABLECER SI EXISTEN DIFERENCIAS SIGNIFICATIVAS EN LOS PUN

TAJES DE LA ESCALA DE AUTOCONCEPTO ENTRE LOS TRABAJADORES DE UNA 

DISTRIBUIDORA DE REFRESCOS DE JERARQUIA DIFERENTE. 

3-. ESTABLECER SI EXISTE RELACION SIGNIFICATIVA ENTRE LOS PUNTA

JES DE LA ESCALA DE LOCUS DE CONTROL, Y l'..A DE AUTOCONCEPTO. 

2.4 HIPOTESIS. 

Ht: EXISTEN DIFERENCIAS SIGNIFICATIVAS EN LOCUS DE CONTROL Y -

AUTOCONCEPTO ENTRE LOS TRABAJADORES DE UNA DISTRIBUIDORA DE RE

FRESCOS DE JERARQUIA DIFERENTE. 
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Hl: EXISTEN·DIFERENCIAS SIGNIFICATIVAS ENTRE LOS PUNTAJES DE LA 

ESCALA DE LOCUS DE CONTROL EN LOS TRABAJADORES DE UNA DISTRIBUI

DORA DE REFRESCOS DE JERARQUIA DIFERENTE. 

HO: NO EXISTEN DIFERENCIAS SIGNIFICATIVAS ENTRE LOS PUNTAJES DE 

LA ESCALA DE LOCUS DE CONTROL EN LOS TRABAJADORES DE UNA DISTRI

BUIDORA DE REFRESCOS DE JERARQUIA DIFERENTE. 

Hl: EXISTEN DIFERENCIAS SIGNIFICATIVAS ENTRE LOS PUNTAJES DE LA 

ESCALA DE AUTOCONCEPTO EN LOS TRABAJADORES DE UNA DISTRIBUIDORA 

DE REFRESCOS DE JERARQUIA DIFERENTE. 

HO NO EXISTEN DIFERENCIAS SIGNIFICATIVAS ENTRE LOS PUN~'AJES DE 

LA ESCALA DE AUTOCONCEPTO EN LOS TRABAJADORES DE UNA DISTRIBUI

DORA DE REFRESCOS DE JERARQUIA DIFERENTE. 

Hl EXISTE CORRELACION ESTADISTICAMENTE SIGNIFICATIVA ENTRE LOS 

PUNTAJES DE LAS ESCALAS DE LOCUS DE CONTROL Y AUTOCONCEPTO. 

HO: NO EXISTE CORRELACION ESTADISTICAMENTE SIGNIFICATIVA ENTRE 

LOS PUNTAJES DE LAS ESCALAS DE LOCUS DE CONTROL Y AUTOCONCEPTO, 

2, 5 VARIABLES. 

VARIABLE INDEPENDIENTE = JERARQUIA LABORAL. 

VARIABLES DEPENDIENTES LOCUS DE CONTROL 

AUTOCONCEPTO 

VARIABLES ATRIBUTIVAS = EDAD ESCOLARIDAD, SEXO, ANTIGUEDAD. 
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2.6 DEFINICIONES CONCEPTUALES DE VARIABLES. 

LOCUS DE CONTROL : VARIABLE DE PERSONALIDAD QUE SE REFIERE AL 

GRADO EN QUE UN INDIVIDUO CREE QUE LAS RECOMPENSAS O REFORZA

MIENTOS SON CONTINGENTES A SU PROPIA CONDUCTA ( CREENCIA EN CON

TROL INTERNO ), O EL GRAOO EN EL QUE SE SIENTE CONTROLADO POR -

FUERZAS AJENAS A SI MISMO, LAS CUALES SON INDEPENDIENTES A SUS 

ACCIONES; ESTAS FUERZAS SON PERCIBIDAS COMO LA SUERTE, FATALIS

MO, DESTINO, OPORTUNIDAD, EL CONTROL DE OTROS PODEROSOS, O BIEN, 

POR LA GRAN COMPLEJXDAD DE LAS FUERZAS DE SU ENTORNO ( CREENCIA 

EN CONTROL EXTERNO). ( ROTTER, J, 1966 ). 

AUTOCONCEPTO: ES LA PERCEPCION QUE UNA PERSONA TIENE DE SI MIS

MA; ESPECIFICAMENTE SON LAS ACTITUDES, SENTIMIENTOS Y CONOCIMIEN

TOS RESPECTO DE LAS PROPIAS CAPACIDADES, HABILIDADES Y ACEPTABI

LIDAD SOCIAL. (LA ROSA, J, 1966). 

JERARQUIA r.ABORAL : UBICACION DEL NIVEL DE AUTORIDAD, RESPONSA

BILIDAD, Y ACTIVIDADES ASIGNADAS A UN PUESTO, EN RELACION A EL 

CONTROL O SUPERVISION DE QUE ES SUJETO, ASI COMO EL QUE EJERCE 

CON PUESTOS DE JERARQUIA INFERIOR. (CHIAVENATO, I. 1966). 

DEFINICIONES OPERACIONALES DE LAS VARIABLES, 

LOCUS DE CONTROL: ESTARA DADA POR LOS PUNTAJES QUE LOS SUJETOS 

OBTENGAN EN LA ESCALA DE LOCUS DE CONTROL DE LA ROSA, J.(1966), 

AUTOCONCEPTO: ESTARA DADO POR LOS PUNTAJES QUE LOS SUJETOS 
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OBTENGAN EN LA ESCALA DE AUTOCONCEPTO DE LA ROSA, J. ( 1986 )• 

JERARQUIA LABORAL: ESTARA DADA POR LA RESPUESTA DE LOS SUJETOS 

AL CUESTIONAMIENTO RESPECTIVO EN LA FICHA DE IDENTIFICACION ; 

SE TOMARAN LAS SIGUIENTES CATEGORIAS 

PERSONAL NO SINDICALIZADO: 

NIVEL GERENCIAL : CUYAS FUNCIONES, ENTRE OTRAS SON LA PLANEA

CION, ORGANIZACION, CONTROL, COORDINACION DE ACTIVIDADES ADMI

NISTRATIVAS, Y OPTIMIZACION DE RECUPSOS HUMANOS Y MATERIALES, 

PRESUPUESTOS, Y Cln!PLIMIENTO DE POLITICAS, PROCEDIMIENTOS Y -

NORMAS ESTABLECIDAS.INCLUYE PUESTOS COMO GERENTE GENERAL, GE

RENTE DE DISTRIBUIDORA, Y GERENTES O JEFES DE AREA. 

NIVEL SUPERVISION : CUYAS FUNCIONES PRINCIPALES SON EL ASEGURA

MIENTO DE INSUMOS, SEGUIMIENTO Y CONTROL , EJECUCION Y SUPER

VISION DE PERSONAL,PRESUPUESTOS, INFORMACION, PROGRAMAS, PLANES 

Y PROCEDIMIENTOS, ASI COMO DETECCION DE NECESIDADES. 

INCLUYE LOS PUESTOS DE SUPERVISORES DE DIFERENTES AREAS. 

NIVEL AUXILIAR : CUYAS FUNCIONES PRINCIPALES SON LA EJECUCION DE 

PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS Y ACTIVIDADES, RECOPILACION, REGIS

TRO Y REPORTE DE INFORMACION; LOS PUESTOS DE AUXILIARES DE LAS -

DIFERENTES AREAS SE ENGLOBAN AQUI. 

PERSONAL SINDICALIZADO: 

NIVEL VENDEDOR: CON FUNCIONES COMO LA DISTRIBUCION DE PRODUCTOS, 

ATENCION Y SERVICIO A CLIENTES, ACTIVIDADES DE MERCADEO Y VENTA, 

46 



OPERACION DE UNIDAD MOTRIZ, LIQUIDACION DE VENTA, Y SUPERVISION 

DE SUS AYUDANTES, ABARCA LOS PUESTOS DE VENDEDORES, 

NIVEL AYUDANTE : CARGA, DESCARGA,ENTREGA, TRASLADO Y TRASPALEO 

DE PRODUCTO, AS! COMO TRATO A CLIENTES. SE REFIERE A LOS PUES

TOS DE AYUDANTES DE VENDEDORES. 

NIVEL EVENTUAL O SUPLENTE : CUYAS FUNCIONES PRINCIPALES SON LAS 

DE AYUNDANTES O VENDEDORES, PERO DE ACUERDO A LAS CARACTERISTI

CAS TEMPORALES O DE SUPLENCIAS DEL PUESTO. 

NIVEL TECNICO AUTOMOTRIZ : CUYAS FUNCIONES PRINCIPALES SON LA 

OPERACION DE MONTACARGAS, TRASLADO Y ACOMODO DE PRODUCTO, CARGA 

Y DESCARGA DE UNIDADES DE REPARTO, REALIZACION DE REPARACIONES 

MECANICAS EN MONTACARGAS, AUTOMOVILES Y CAMIONES, MANTENIMIEN

TOS AUTOMOTRICES PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS, ELABORACION DE IN

FORMES DE ACTIVIDADES REALIZADAS. LOS PUESTOS QUE ABARCA SON 

MECANICOS Y OPERADORES DE MONTACARGAS. 

NIVEL PERSONAL DE APOYO : CON FUNCIONES COMO EL TRASPALEO DE 

PRODUCTO, REALIZACION DE LABORES DE LIMPIEZA, APOYO A TRABAJOS 

DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS E INSTALACIONES; ABARCA LOS PUES

TOS DE INTENDENCIA Y MANIOBRAS GENERALES. 

2 • 7 POBLAC ION. 

LA POBLACION QUEDO CONSTITUIDA POR 211 ADULTOS DE SEXO MASCULI

NO, DE EDADES DIVERSAS, ESCOLARIDAD VARIADA, CUYA CARACTERISTI

CA PRINCIPAL ES LABORAR EN LA DISTRIBUIDORA CHALCO, PERTENE-
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CIENTE AL GRUPO FINANCIERO VISA, DIVISION REFRESCOS. 

2.B MUESTRA. 

LA MUESTRA QUEDO CONSTITUIDA POR 102 SUJETOS DE SEXO MASCULINO, 

QUE, DE ACUERDO AL PUESTO QUE OCuPAN, SE CLASIFICAN ASI 

PERSONAL NO. SINDICALIZADO. 

NIVEL GERENCIAL: 6. 

NIVEL SUPERVISION: 

NIVEL AUXILIAR: 

14. 

10. 

PERSONAL SINDICALIZADO. 

NIVEL VENDEDORES: 14. 

NIVEL AYUDANTES: 

NIVEL EVENTUAL: 

26. 

10. 

NIVEL TEC.-AUTOM.: 12. 

NIVEL PERS. APOYO: 10. 

LA MUESTRA PRESENTO EDADES ENTRE LOS 17 Y LOS 57 AllOS, ESCOLARI

DAD DESDE ALFABETAS FUNCIONALES HASTA ESTUDIOS PROFESIONALES, 

y CON ANTIGUEDAD HASTA DE 2 6 Allos EN LA EMPRESA. 

2,9 TIPO DE MUESTREO. 

EL METODO DE OBTENCION DE LA MUESTRA FUE NO PROBABILISTICO, -

ALEATORIO SIMPLE, YA QUE SE DETERMINO ALEATORIAMENTE, ENTRE LAS 

17 EXISTENTES, LA DISTRIBUIDORA DONDE SE REALIZARIA LA INVESTI

GACION; POSTERIORMENTE SE UTILIZO LA TECNICA DE ESTRATIFICACION, 

POR TENER CRITERIOS DE INCLUSION DE LOS SUJETOS (LA JERARQUIA 

DEL PUESTO QUE OCuPAN ), POR CUOTAS, Y EN ESTAS, CON SELECCION 

AL AZAR, NO ACCIDENTAL (PICK, S. Y LOPEZ, A. 1990). 

2.10 TIPO DE INVESTIGACION. 

ESTA INVESTIGACION SE REALIZO EN EL CONTEXTO SOCIAL-LABORAL DE 
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LA POBLACION, POR LO QUE SE CONSIDERA DE CAMPO ; LA VARIABLE IN

DEPENDIENTE YA HABIA ACONTECIDO, POR LO QUE EL TIPO DE ESTUDIO 

ES EX-POST-FACTO; DADO QUE SE REALIZO EN UN MOMENTO EN EL TIEM

PO, ES TRANSVERSAL¡ SE CONSIDERA UNA INVESTIGACION DE TIPO EX

PLORATORIO YA QUE ESTA ORIENTADA A DETERMINAR LA RELACION ENTRE 

LAS VARIABLES ESTUDIADAS (KERLINGER, F.,1989), 

2. ll DISEÑO. 

EL ESTUDIO OBSERVA UN DISEÑO COMPARAnvo PARA "8" MUESTRAS RELA

CIONADAS (PICK, S. Y LOPEZ, A., 1990). 

2.12 INSTRUMENTOS. 

SE UTILIZARON LAS ESCALAS DE LOCUS DE CONTROL Y AUTOCONCEPTO DE 

LA ROSA, J, ( 1986 ). LOS INSTRUMENTOS SON EL RESULTADO DE UNA 

AMPLIA INVESTIGACION PARA SU CONSTRUCCION Y VALIDACION, REALIZA

DA COMO TESIS DOCTORAL EN LA UNAM, QUE ABARCO SEIS ESTUDIOS PI

LOTO Y UNO FINAL, EN UNA POBLACION DE 3'076 SUJETOS DE AMBOS SE

XOS (ESTUDIANTES PREPARATORIANOS Y UNIVERSITARIOS), OBT~NIENDO 

INSTRUMENTOS VALIDADOS PARA LA POBLACION MEXICANA, CON LAS SI

GUIENTES CARACTERISTICAS: 

ESCALA MULTIDIMENSIONAL DE LOCUS DE CONTROL. 

BASADO EN LA APLICACION DE LAS ESCALAS DE ROTTER, J, ( 1966 ) 

Y LEVENSON, H. (1974) A UNA MUESTRA DE ESTUDIANTES UNIVERSITA

RIOS (LA ROSA, J, 1985), LA ROSA, J, (1986) ELABORO UNA ESCALA 

PARA MEDIR LOCUS DE CONTROL EN FORMATO LIKERT / QUE EN SU FORMA 
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FINAL QUEDO COMPUESTA DE CINCO SUBESCALAS O FACTORES, LAS CUALES 

SON: 

FACTOR 1: FATALISMO-SUERTE , SE REFIERE A CREENCIAS EN UN MUNDO 

NO ORDENADO, EN DONDE LOS REFUERZOS DEPENDEN DE FACTORES AZARO

SOS TALES COMO LA SUERTE O EL DESTINO (REACTIVOS 2, 6, 10, 12, 

15, 18, 25, 30, 32, 40, 47, 51, 56, Y 60 )¡ ESTA SUBESCALA PRE

SENTO UN INDICE DE CONSISTENCIA INTERNA (ALPHA DE CRONBACH) DE 

0.89. 

FACTOR 2:PODEROSOS DEL MACROCOSMOS (ENAJENACION SOCIO-POLITI

CA). SE REFIERE A L.\ CREENCIA DE QUE LAS ACCIONES DE PERSONAS 

QUE TIENEN EL CONTROL REPERCUTEN EN LA VIDA DEL INDIVIDUO POR

QUE TIENEN PODER, AUNQUE ESTEN LEJANAS A EL ( REACTIVOS 1, 4, 

5, 9, 16, 20, 28, 29, 37, 43, 54 Y 61 ); ESTE FACTOR REPORTO UN 

ALPHA DE 0.87. 

FACTOR 3: AFECTIVIDAD. DESCRIBE SITUACIONES EN QUE EL INDIVIDUO 

CONSIGUE SUS OBJETIVOS A TRAVES DE RELACIONES AFECTIVAS CON 

QUIENES LE RODEAN (REACTIVOS 3, 7, 14, 21, 23, 26, 31, 36, 42, 

52, 55, Y 57); MOSTRO UN INDICE ALPHA DE CONSISTENCIA INTERNA DE 

0.83. 

FACTOR 4: INTERNALIDAD INSTRUMENTAL , ESTA SUBESCALA SE REFIERE 

A SITUACIONES EN LAS QUE EL INDIVIDUO CONTROLA SU VIDA DEBIDO A 

SU ESFUERZO, TRABAJO Y CAPACIDADES ( REACTIVOS 8, 13, 19, 22, 

27, 34, 38, 44, 46, 49, 53 Y 58 ). REPORTO UN INDICE ALPHA DE 

0.82. 
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FACTOR 5: PODEROSOS DEL MICROCOSMOS • ESTA DIMENSION SE REFIERE 

A PERSONAS QUE TIENEN EL PODER, ESTAN MAS CERCANAS AL INDIVIDUO, 

Y CONTROLAN LOS REFUERZOS QUE LES INTERESAN (REACTIVOS 11, 17, 

24, 33 1 35 1 39, 41, 45, 48, 50 Y 59 ); PRESENTO UN INDICE ALPHA 

DE 0.78. 

LOS DATOS OBTENIDOS CON ESTA ESCALA SE SOMETIERON A ANALISIS -

FACTORIAL, CON ROTACION VARIMAX Y OBLICUA PARA VERIFICAR LA -

VALIDEZ DE CONSTRUCCION DEL INS'rRUMENTO. SEGUN LA MATRIZ ROTA

DA, TODOS LOS REACTIVOS PRESENTARON CARGAS IGUALES O SUPERIO

RES A O. 30; LA RO'l'ACION OBLICUA PRESENTO CORRELACIONES SIGNI

FICATIVAS ENTRE LOS FACTORES, Y CONFIRMO LA CONGRUENCIA CON

CEPTUAL. 

LA DISCRIMINACION DE LOS REACTIVOS RESULTO SATISFACTORIA AL NI

VEL DE SIGNIFICANCIA P = 0.001, SEGUN LA PRUEBA T DE STUDENTS. 

LAS CINCO DIMENSIONES SE SOMETIERON AL ANALISIS DE VARIANZA, -

OBTENIENDO VALORES PROPIOS ALTAMENTE SIGNIFICATIVOS, Y QUE EX

PLICARON EL 40,7 % DE LA VARIANZA TOTAL. 

LA FORMA FINAL DE LA ESCALA QUEDO CONSTITUIDA POR 61 REACTIVOS 

REDACTADOS EN PRIMERA PERSONA SINGULAR, POR LO QUE SOLICITAN AL 

INDIVIDUO SU PUNTO DE VISTA; EL FORMATO LIKERT PERMITE LA INDE

PENDENCIA ESTADISTICA DE LAS SUBESCALAS¡ QUEDO CONSTITUIDA COMO 

UNA ESCALA MULTIDIMENSIONAL. CONSTA DE CINCO OPCIONES DE RES

PUESTA, A SABER : 

1= COMPLETAMENTE EN DESACUERDO; 2= EN DESACUERDO 3= NI EN 
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ACUERDO NI EN DESACUERDO; 4= DE ACUERDO; 5= COMPLETAMENTE DE 

ACUERDO. 

ESCALA DE AUTOCONCEPTO. 

ESTE INSTRUMENTO SE ELABORO COMO UN CUESTIONARIO DEL TIPO DIFE

RENCIAL SEMANTICO; TIENE SIETE POSIBLES NIVELES DE RESPUESTA EN 

SIETE ESPACIOS. EL ESPACIO CENTRAL ES UN PUNTO NEUTRAL; LOS DE

MAS ESPACIOS, CUANTO MAS SE APROXIMAN A UN ADJETIVO, INDICAN UN 

GRADO MAYOR EN QUE SE POSEE DICHA CARACTERISTICA. 

LA ES~P.LA ESTA FORMADA POR 72 l~JETIVOS BIPOLARES, Y EVALUA 

CUATRO DIMENSIONES COMPUESTAS POR NUEVE FACTORES. ESTOS SON: 

DIMENSION SOCIAL: SE REFIERE AL CONCEPTO DE LA PERSONA SOBRE LA 

MANERA EN QUE INTERACTUA CON LOS DEMAS EN SU CONTEXTO SOCIAL; 

LAS RELACIONES HUMANAS QUE MANTIENE CON SUS FAMILIARES, l\MIGOS, 

COMPAHEROS Y OTRAS PERSONAS CON LAS QUE INTERACTUA EVENTUAL O 

SISTEMATICAMENTE, CON LAS OPORTUNIDADES QUE LA VIDA LES PROPOR

CIONA, EN RAZON DE UNA FUNCION EJERCIDA. ESTAS RELACIONES PUEDEN 

SER FUENTE DE ALEGRIA Y SATISFACCION, PERO TAMBIEN TRISTEZA Y A

BATIMIENTO, DEPENDIENDO DEL CONTENIDO, CIRCUNSTANCIAS Y TONALI

DAD QUE CARACTERIZA LA RELACION. SE COMPONE POR LOS FACTORES Fl 

(SOCIABILIDAD AFILIATIVA) 1 F3 (SOCIABILIDAD EXPRESIVA ) 1 Y F9 

(ACCESIBILIDAD). (REACTIVOS l, 4, 5, 7, l0 1 l4, 21 1 32 1 37 1 42 1 

45, 46 1 48 1 50 1 5l, 53 1 56, 57 1 62, 63 1 65, 70 Y 72). ESTA DI

MENSION PRESENTO UN INDICE DE CONSISTENCIA INTERNA DE 0.73. 

DIMENSION EMOCIONAL: IMPLICA LA MANERA EN QUE EL SUJETO EXPRESA 
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SU ESTABILIDAD O INESTABILIDAD INTERNA, ES DECIR, LOS ESTADOS 

ANIMICOS QUE LO CARACTERIZAN. EL INDIVIDUO ES EL PALCO DE LOS 

MAS VARIADOS SENTIMIENTOS Y EMOCIONES; HAY EMOCIONES QUE EXPERI

MENTA EN LA SUBJETIVIDAD Y QUE NO TIENEN COMO OBJETO INMEDIATO 

TRASCENDER LOS LIMITES DEL YO, SON CONSECUENCIA DEL BUEN ESTADO 

FISICO, DE LOS LOGROS ALCANZADOS, DE UNA RELACION AFECTUOSA -

GRATIFICANTE, DE LA PERCEPCION DE QUE ESTA ALCANZANDO LOS OBJE

TIVOS VITALES Y DE LA CONDUCTA CONSISTENTE CON LOS VALORES PER

SONALES, LO QUE HACE QUE UNA PERSONA SE SIENTA ANIMADA, FELIZ, 

OPTIMISTA, y CON UN SENTIMrnm·o DE REALIZACION PERSONAL. INCLU

YE LOS FACTORES F2 (EMOCIONAL JNTRAINDIVIDUAL), F4 (EMOCIONAL 

INTERINDIVIDUAL), Y F6 (SALUD EMOCIONAL). (REACTIVOS 2, 3, 6, 

12, 15, 16, 17, 22, 23, 25, 27, 28, 34, 35, 38, 40, 41, 43, 49, 

52, 59, 61, 64, 66 Y 68). MOSTRO UN INDICE ALPHA DE 0.71. 

DIMENSION OCUPACIONAL: CONSISTE EN LA FORMA EN QUE EL SUJETO SE 

CONCIBE RESPECTO A COMO LLEVA A CABO LAS FUNCIONES QUE LE EXI

GEN LJl.S ACTIVIDADES QUE DESEMPEliA EN SUS DIFERENTES ROLES, ABAR

CA TANTO LA EVALUACION ACADEMICA COMO LAS OCUPACIONES DE LA MAS 

DIVERSA NñTURALEZA (ESTUDIO, PROFESION, TRABAJO, ETC.); SE COM

PONE POR EL FACTOR 5 (OCUPACIONAL). (REACTIVOS 8, 19, 26, 29, -

33, 39, 44 Y 58), ESTA DIMENSION PRESENTO UN INDICE ALPllA DE -

0,83. 

DIMENSION ETICA : ABARCA EL CONCEPTO DEL SUJETO SOBRE SUS PRIN

CIPIOS Y VALORES, QUE LES SON TRANSMITIDOS POR LA FAMILIA,,LOS 

CUALES SON APOYADOS POR EL MEDIO SOCIAL EN QUE SE DESENVUELVE, 
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SU FELICIDAD DEPENDE DE QUE ALCANCE SUS IDEALES, MANTENGA UNA 

RELACION ARMONIOSA CON LOS DEMAS INDIVIDUOS, Y TENGA LA POSE

SION DE BIENES Y OBJETOS PARA SU SUOERVIVENCIA Y DESARROLLO. SE 

COMPONE DEL FACTOR 7, ETICO. (REACTIVOS 9, 11, 13, 18, 20, 24, 

31, 36, SS, 69 Y 71)¡ ESTA DIMENSION TAMBIEN REPORTA UN INDICE 

ALPHA DE 0.83. 

DIMENSION INICIATIVA: SE REFIERE AL CONCEPTO DEL SUJETO SOBRE LA 

MANERA EN QUE ENFREN~'A LOS EVENTOS O PROBLEMAS QUE SE LE PRESEN

TAN EN SU ENTORNO COTIDIANO. ESTA COMPUESTA POR EL FACTOR B, -

INICIATIVA (REACTIVOS JO, 47, 54, 60 Y 67). PRESENTO UNA CONSIS

TENCIA INTERNA DE 0.71. 

A TRAVES DE LA PRUEBA T DE STUD!!NTS SE VERIFICO EL PODER DISCRI

MINATIVO DE LOS REACTIVOS, CON UN NIVEL DE SIGNIFICANCIA P = 

0.001; PARA VERIFICAR LA VALIDEZ DEL CONSTRUCTO SE USO EL ANALI

SIS FACTORIAL CON ROTACION ORTOGONAL, EL QUE CONFIRMO LA EXIS

TENCIA DE LAS DIMENSIONES QUE CONFORMAN EL INSTRUMENTO, 

ESTAS DIMENSIONES EXPLICARON EL 48.9 % DE LA VARIANZA TOTAL DE 

LA ESCALA, ENCONTRANDO QUE SE OBTIENE UN PUNTAJE PARA CADA UNA 

DE LAS DIMENSIO!'ES, Y TAMBIEN UN PUNTAJE GLOBAL DE AUTOCONCEPTO, 

CON UN INDICE DE CONFIABILIDAD ALPHA DE O. 94 PARA LA ESCALA TO

TAL. LA DIMENSION INICIATIVA RESULTO PARA LA MUESTRA FEMENINA, 

NO AS! PARA LA MASCULINA, NI PARA EL PUNTAJE TOTAL DE LA ESCALA. 

2.13 PROCEDIMIENTO. 

LOS INSTRUMENTOS FUERON APLICADOS POR EL INVESTIGADOR EN L.1\. SALA 
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DE CAPACITACION DE LA DISTRIBUIDORA SEDE DE ESTE ESTUDIO, A 

GRUPOS DE APROXIMADAMENTE 20 PERSONAS FORMADOS AL AZAR, HASTA 

ABARCAR EL NUMERO TOTAL DE LA MUESTRA. 

SE LEYERON LAS SIGUIENTES INSTRUCCIONES. " MI NOMBRE ES JOSE 

ALDO MONTARO FERNANDEZ, Y OCUPO EL PUESTO DE COORDINADOR DE 

CALIDAD. EL OBJETIVO DE ESTA INVESTIGACION ES CONOCER ALGUNAS 

OPINIONES DE LOS TRABAJADORES DE ESTA EMPRESA, A TRAVES DE DOS 

CUESTIONARIOS QUE USTEDES RESPONDERAN VERAZMENTE, Y CUYA INFOR

MACION SERA ANONIMA Y CONFIDENCIAL. POR FAVOR LEAN CUIDADOSA

MENTE LAS INS~'RUCCIONES DE COMO CONTESTAR CADA CUESTIONARIO, Y 

SI TIENllN ALGUNA DUDA DIRIJANSE A MI PARA RESOLVERLA. POR FAVOR 

CONTESTEN TODAS LAS PREGUN'rA3 Y VERIFIQUEN NO DEJAR ALGUNA SIN 

RESPONDER. MUCHAS GRACIAS POR SU PARTICIPACION". 

DESPUES DE RESOLVER LAS DUDAS, Y ASEGURAR EL ENTENDIMIENTO DE 

LAS INSTRUCCIONES SE PROCEDIO A LA APLICACION DE LOS INSTRU

MENTOS DE MANERA INDISTINTA, AGRADECIENDO NUEVAMENTE A QUIENES 

LOS TERMINABAN DE RESPONDER. 

2.14 ANALISIS ESTADISTICO DE DATOS. 

SE ANALIZARA LA INFORMACION MEDIANTE TECNICAS DE ESTADISTICA 

DESCRIPTIVA TALES COMO DISTRIBUCION DE FRECUENCIAS, MEDIDAS DE 

TENDENCIA CENTRAL Y DE DISPERSION (DESVIACION ESTANDAR)i Y PARA 

DETERMINAR LAS DIFERENCIAS EN LOS PUNTAJES TOTALES DE LAS ESCA

LAS ENTRE LOS NIVELES JERARQUICOS SE UTILIZARA EL ANALISIS DE 

VARIANZA. POSTERIORMENTE, SE UTILIZARA EL INDICE DE CORRELACION 
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PRODUCTO-MOMENTO DE PEARSON PARA ENCONTRAR CORRELACIONES SIGNI

FICATIVAS ENTRE LAS VARIABLES, Y POR ULTIMO, EL INDICE ALPHA DE 

CRONBACH, PARA DETERMINAR LA CONSISTENCIA INTERNA DE LOS INSTRU

MENTOS. (KERLINGER, F., 1989). 
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CAPITULO III 

RESULTADOS 



PARA REALIZAR EL ANALISIS ESTADISTICO DE LA INFORMACION CORRES

PONDIENTE A LA MEDICION DE LAS VARIABLES CONSIDERADAS, SE UTILI

ZO EL PAQUETE ESTADISTICO APLICADO A LAS CIENCIAS SOCIALES. 

VERSION 3.0 'SPSS" (NIE N., HULL H. 1975), YA QUE PERMITE EL 

TRATAMIENTO Y MANEJO DE UN GRAN NUMERO DE DATOS, COMO LOS QUE 

A CONTINUACION SE MENCIONARAN. 

EL REPORTE DE LOS RESULTADOS DE ESTA INVESTIGACION CONSTA DE 

DOS PARTES: 

1) ESTADISTICA DESCRIPTIVA. DONDE SE USARAN TABLAS DE DISTRIBU

CION DE FRECUENCIAS, MEDIDAS DE TENDENCIA CENTRAL ( MEDIA Y MO

DA), Y MEDIDAS DE DISPERSION ( DESVIACION ESTANDAR ). 

II) ESTADISTICA INFERENCIAL. ABARCARA EL USO DE : 

A) CORRELACION PRODUCTO-MOMENTO DE PEARSON. 

B) ANALISIS DE VARIANZA. 

I) ESTADISTICA DESCRIPTIVA. 

CON RESPECTO A LOS NIVELES JERARQUICOS, LA MUESTRA PRESENTO UNA 

MODA DONDE EL MAYOR NUMERO DE SUJETOS CORRESPONDE AL NIVEL DE -

AYUDANTES, INTEGRADO POR 26 PERSONAS, QUE CONSTITUYEN EL 25.5%; 

EN SEGUNDO LUGAR POR LOS NIVELES DE SUPERVISORES Y VENDEDORES, -

INTEGRADOS POR 14 PERSONAS CADA UNO, QUE CORRESPONDEN RESPECTI

VAMENTE AL 13. 7 % DE LA MUESTRA (VER TABLA l). 

EN RELACION CON LA EDAD DE LOS SUJETOS, SE OBTUVO UNA MEDIA DE 

27.9 ANOS, CON UNA MODA DE 28 l\Ros, CORRESPONDIENTE AL 11.8 ' 
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TABLA 1. DISTRIBUCION POR NIVELES JERARQUICOS. 

NIVEL .• 

JERARQUICO FRECUENCIA PORCENTAJE 

GERENCIAL 6 5.9 

SUPERVISIOM 14 13.7 

AUXlUAR 10 9.8 
.· 

VENDEDOR 14 13.7 

AYUDANTE 26 25.5 

SUPLENTE O EVENTUAL 10 9.8 

TECNICO AUTOMOTRIZ 12 11.8 

PERS0t.w.OE APOYO 10 9.8 
1· 

TOTAL' 102 100% 

COLUMNA 1 a NIVEL DE JERARQUIA DE LA MUESTRA 

COLUMNA 2 a NUMERO DE SWETOS POR NIVEL 

COLUMNA 3 a PORCENTAJE DEL TOTAL DE LA MUESTRA 

59 



TABLA 2. DISTRIBUCION POR EDAD DE LOS SWETOS. 

IANUS DE EDAD FRECUENCIA PORCENTAJE 
' 17 2 

19 3 
20 6 
21 2 
22 5 
23 5 
24 8 
25 o 
28 7 
Z1 8 

·28 12 
. 29 4 

30 7 
31 3 .. , 32 6 
33 1 
34, 2 
35 2 
se 1 
37 1 
S8 1 
39 2 

":,: 40 1 
,,. '41 2 

43. 1 
51 1 
57 1 

,·, 
TOTAL 102 

COLUMNA 1 =EDAD DE LOS SUJETOS 

COLUMNA 2 =NUMERO DE SUJETOS 

COLUMNA 3 •PORCENTAJE DEL TOTAL 

DE LA MUESTRA 

60 

2.0 
2.9 
5.9 
2.0 
4.9 
4.9 
7.8 
7.8 
6.9 
7.8 
11.8 
3.9 
6.9 
2.9 
5.9 
1.0 
2.0 
2.0 
1.0 
1.0 
1.0 
2.0 
1.0 
2.0 
1.0 
1.0 
1.0 

100% 



DE LA MUESTRA, CONSTITUIDO POR 12 SUJETOS; LA DISPERSION DEL 

RANGO DE EDAD ES AMPLIA, CONTANDO CON UNA DESVIACION ESTANCAR 

DE 6.61, COMO SE PUEDE OBSERVAR EL LA TABLA 2. 

EL NIVEL ESCOLAR DE LOS SUJETOS DE LA MUESTRA SE CENTRA EN -

EDUCACION PEIMARIA,CON 37 PERSONAS, CORRESPONDIENTES AL 36.3 

DEL TOTAL. EL PROMEDIO DE ESCOLARIDAD FUE DE EDUCACION SECUN

DARIA; SE OBTUVO UNA DESVIACION ESTANDAR DE 1.63 ( VER TABLA 

3 ) • 

EN CUANTO A LA ANTIGUEDAD EN LA EMPRESA, SE ENCONTRO QUE EL 

58.8% DE LOS SUJETOS TENIA UNA ANTIGUEDAD MENOR A 2 AROS, SIEN

DO DE l. 8 JillOS LA ANTIGUEDAD PROMEDIO, PRESENTANDO UNA DESVIA

CION ESTANCAR DE l.27 (VER TABLA 4 ) • 

. ANALISIS PSICOMETRICO DE LOS INSTRUMENTOS. 

PARA DETERMINAR LA CONSISTENCIA INTERNA DE LOS INSTRUMENTOS, SE 

USO EL INDICE ALPHA DE CONSISTENCIA INTERNA DE CRONBACH, L. -

(1955), Y SE COMPARO CON LOS INDICES ORIGINALES DE LA ROSA, J. 

(1986). LOS RESULTADOS SE REPORTAN EN LA TABLA 5. 

CON LA ESCALA DE AUTOCONCEPTO, SE TUVIERON INDICES SUPERIORES A 

LOS DEL ESTUDIO ORIGINAL EN LOS FACTORES Fl ( SOCIABILIDAD AFI

LIATIVA ) , F2 ( EMOCIONAL INTRAINDIVIDUAL ) , F5 ( OCUPACIONAL ) , 

F6 SALUD EMOCIONAL ), F7 ( ETICO ), FO ( INICIATIVA ), 

F9 ACCESIBILIDAD ), ASI COMO PARA LA ESCALA GLOBAL. CON INDI

CES MENORES SE ENCONTRO A F3 ( SOCIABILIDAD EXPRESIVA ) Y F4 

(EMOCIONAL INTERPERSONAL ); SIN EMBARGO, TODOS LOS INDICES 
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TABLA 3. DISmlBUCION POR NIVEL DE ESCOLARIDAD DE LOS SUJETOS. 

NIVEL ESCOLAR FRECUENCIA PORCENTAJE 
SABE LEER 
Y ESCRIBIR'.' 4 3.9 
PRIMARIA 
~< ·' 

,, 
37 36.3 

SECUNDARIA 

" : 33 32.4 
CARRERA TECNICA 
,',' '·.· ,., 5 4.0 
PREPARATORIA O 
VOCACIONAL 7 6.9 
PROFESIONAL 
TRUNCA 9 8.8 
PROFESIONAL 
'. "' ,';, 7 8.9 

. TOTAL 102 100% 

COLUMNA 1 =NIVEL ESCOLAR DE LA MUESTRA 

COLUMNA 2 =NUMERO DE SWETOS POR NIVEL 

COLUMNA 3 m PORCENTAJE DEL TOTAL DE LA MUESTRA 
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TABLA 4. ANTIGUEDAD DE LOS SUJETOS EN LA EMPRESA. 

ANOS DE ANTIGUEDAO FRECUENCIA ·. PORCENTAJE ' 

.. 

0-2 60 58.8 

3-5 16 15.7 

6-10 17 16.7 

11-15, 4 3.9 

16-20 1 1 

21 OMAS 4 3.9 

TOTÁL 102 100% 

COLUMNA 1 =AÑOS llE ANTIGUEDAD EN LA EMPRESA 

COLUMNA 2 a NUMERO DE SUJETOS 

COLUMNA 3 =PORCENTAJE DEL TOTAL DE LA MUESTRA 
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TABLA 5. INDICES DE CONSISTENCIA INTERNA 
ORIGINALES Y LOS DE ESTE ESTUDIO. 

"'' ,..:." ALPHA iALPHA 
ORIGINAL ESTUDIO 

F1-SOCIASILIDAD 
AAUATIVA 0.85 0.91 

F2-EMOCIONAL 
INTRAINDIVIDUAL 0.86 0.90 

F3-SOCIABILIDAD 
EXPRESIVA 0.85 0.71 

F4- EMOCIONAL 
INTERPERSONAL 0.81 0.78 

FS-OCUPACIONAL 
0.80 0.87 

F6-SALUD EMOCIONAL 
0.76 0.77 

F7-ETICO 
0.77 .~ 

Al-INICIATIVA 
0.71 0.76 

F9-ACCESIBJLIDAD 
0.65 0.69 

GLOBAL 
AUTOCONCEPTO 0.94 0.97 
FATALISMO 

0.89 0.85 
PODEROSOS PEL 
MACROCOSMOS 0.87 0.78 
AFECTIVIDAD 

. 0.83 0.79 
INTERNAUDAD 
INSTRUMENTAL 0.82 0.78 
PODEROSOS DEL 
MICROCOSMOS 0.78 0.75 

COLUMNA 1 = SUBESCALAS Di: LOS INSTRUMENTOS 
DE AUTOCONCEPTO (F1-F9) Y LOCUS DE CONTROL 

COLUMNA 2 = INDICE ALPHA DE CRONBACH DEL ESTUDIO 
ORIGINAL DE LA ROSA, J., (1986) 

COLUMNA 3 ~ INDICE ALPHA DE CRONBACH DE ESTE ESTUDIO 
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RESULTARON SIGNIFICATIVOS, LO QUE CONFIRMA LA CONSISTENCIA 

INTERNA DE ESTE INSTRUMENTO •. 

CON LA ESCALA DE LOCUS DE CONTROL, SE ENCONTRARON INDICES ALPHA 

LIGERAMENTE MENORES A LOS DEL ESTUDIO ORIGINAL DE LA ROSA, J, -

( 1986 ) 1 PERO QUE CONFIRMAN SIGNIFICATIVAMENTE LA CONSISTENCIA 

INTERNA DE ESTE INSTRUMENTO. 

II) ESTADISTICA INFERENCIAL. 

A) COEFICIENTE DE CORRELACION PRODUCTO-MOMENTO DE PEARSON, 

PARA DETERMINAR LA RELACION EXISTENTE ENTRE LAS VARIABLES CONSI

DERADAS EN ESTE ESTUDIO, SE USO EL COEFICIENTE DE CORRELACION DE 

PEARSON CON LAS ESCALAS DE LOCUS DE CONTROL, AUTOCONCEPTO, EDAD 

Y ESCOLARIDAD, VARIABLES QUE SATISFACEN LOS REQUISITOS DE LA ME

DICION INTERVALAR¡ ASIMISMO, ESTE INDICADOR INFORMA SOBRE LA DI

RECCION DE LA ASOCIACION DE LAS VARIABLES, SIENDO POSITIVA UNA 

RELACION DIRECTA Y NEGATIVA CUANDO ES INDIRECTA (LEVIN, J,, -

1979). SE TOMARAN COMO RELACIONES SIGNIFICATIVAS AQUELLAS QUE 

TENGAN POR LO MENOS EL 95 % DE CONFIANZA. 

REPORTAN EN LA TABLA 6. 

LOS RESULTADOS SE 

EN CUANTO A LA ESCALA DE LOCUS DE CONTROL,EN LA SUBESCALA DE 

FATALISMO-SUERTE SE ENCONTRO LO SIGUIENTE: LA MUESTRA REPORTO 

QUE A MAYOR CREENCIA EN LA INFLUENCIA DE LO AZAROSO EN LA VIDA, 

MAYOR RESULTO LA TENDENCIA A RELACIONARSE CON LOS DEMAS DE MANE

RA AFILIATIVA; ASIMISMO, DICHA CREENCIA AUMENTO CON EL INTERES 

SENTIMENTAL HACIA LOS DEMAS¡ SE TIENE ENTONCES QUE A MAYOR CON-
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"' "' 

TABLA 6. INDICES DE CORRELACION DE LAS VARIABLES. 

FACTORES 
,.---,----... 

F1: SOCIABILIDAD AFILIATIVA 
F2· o:mrr .. F2: EMOCIONAL INTRAINDIVIDUAL 
F3 .: 0.5703 0.7200 

' 
.. .. F3: SOCIABILIDAD EXPRESIVA 

F4 0.6965 D.5014 0.3618 .. .. .. F4: EMOCIONAL INTERINDMDUAL 
F5 0.8647 0.6922 0.5272 0.6405 .. .. .. .. F5: OCUPACIONAL 

Al.·:. 0.5751 0.7135 0.5587 0.3252 0.5257 .. .. .. . . .. F6: SALUD EMOCIONAL 
F7::. 0.8311 0.8270 0.6441 0.5795 0.8148 o.~ .. .. .. .. .. .. F7: ETICO 
F8 0.5909 0.7832 0.7374 0.2843 0.5454 0.67e0 0.6953 .. .. .. . . .. . . F8: INICIATIVA 
F9 0.8040 0.7379 o.5724 0.6003 0.740'.:! D.5204 o:mn D.5596 

NIVEL DE SIGNIFICANCIA 
• = 0.01 ··= 0.001 
••• = 0.05 

NOTA: LOSVALORESNEnAllVOS 
SE PRESENTAN ENTRE PA1lENTESIS. 

·: .. .. .. .. .. .. .. .. F9: ACCESIBILIDAD 
FATAL 0.2068 0.1142 0.1387 0.1814 0.1551 0.1221 ... ... 
POOMAC 0.0104 (0.0068) (0.0617) 0.0763 (0.0059) (0.0579) 
... : 

AFECT (0.2520) (0.0566) (0.0535) (0.0981) (0.0369) 0.0819 

: .. 
INTINS .· (0.1447) (0.2932l (0.3148) (0.1767) (0.0827) (0.1661) 

·, ,:;;~: .. 
P,(lDUICR 0.1609 0.1216 0.1967 0.1574 0.1155 D.2030 

EDAD (0.3423) (0.3531) (0.1811) (0.1811) (0.3320) (0.2494) 
·_,,·,'."::-:·. ... . .. .. 
escc;>L (0.3022) (0.2755) (0.3279) (0.1623) (0.2786) (0.2573) 

0.2129 O.J!073 0.1559 . .. . .. 
(0.0175) 0.0019 0.0757 

(0.0258) 0.0962 (0.05ol9) 

(O.l!S11) (0.289:!J (0.1967) . .. 
0.1537 D.2524 0.1041 

(O.S!l55) (0.2541) (0.3440) .. 
(O.S7Sll) (0.3521) (0.2863) 

FATALISMO 
o.2756 

0.5997 .. 
(0.2214) ... 
0.6440 .. 
0.0101 

(0.4468) 

PODEROSOS DEL 
MACROCOSMOS 
0.0781 

AFECTIVIDAD 
0.0025 0.0969 INTERNAUDAD 

INSTRUMENTAL 
0.3388 0.4414 (0.2795) PODEROS<>l: .. .. MICROCOS!I 
o.21rrr O.(!i54. 0.1038 0.08971 ••• 1 EDAD 

DEL 
os 

(0.016:1) (0.2501) 0.2179 (0.1700)1 0.02581 



GRUENCIA CON LOS VALORES PERSONALES SE PERCIBIO MAYOR LA IN

FLUENCIA DE LO AZAROSO; UNA PERCEPCION DE MAYOR INFLUENCIA DE 

PERSONAS NO CERCANAS CON PODER SE ASOCIO A LA PERCEPCION DE 

MAYOR INFLUENCIA DE LO AZAROSO; Y A MAYOR CONTROL EJERCIDO A 

TRAVES DE LA RELACION AFECTIVA CON LOS DEMAS, AUMENTARIA LA 

CREENCIA DE INFLUENCIA DE LO AZAROSO O FORTUITO • 

SE ENCONTRO TAMBIEN QUE SI AUMENTABA ESTA CREENCIA, LA CREENCIA 

SOBRE EL PROPIO CONTROL DISMINUIA; Y SI LA CREENCIA EN LA IN

FLUENCIA DE LA GENTE CERCANA PODEROSA AUMENTABA, LA PERCEPCION 

DE LA INFLUENCIA DE LO FORTUITO TAMBIEN AUMENTABA; SE OBSERVO 

TAMBIEN QUE A MAYOR NIVEL ESCOLAR SE PERCIBIA MENOR INFLUENCIA 

DE LO FORTUITO Y AZAROSO; POR ULTIMO , EL AUMENTO EN LA CREENCIA 

DE LO AZAROSO SE ASOCIO AL AUMENTO DE INICIATIVA EN LA VIDA. 

CON LA SUBESCALA DE PODEROSOS DEL MACROCOSMOS SE ENCONTRO QUE 

MIENTRAS SE PERCIIlIA MAYOR LA INFLUENCIA DE LAS PERSONAS CON 

PODER, COMO LOS GOBERNANTES O ALTAS AUTORIDADES, SE PERCIBIO 

MAYOR INFLUENCIA DE LAS IMAGENES DE AUTORIDAD DEL NUCLEO SO

CIAL-FAMILIAR-LABORAL COMO LOS PADRES O EL JEFE DE TRABAJO; Y 

ESTA CREENCIA DE LA INFLUENCIA DE PERSONAS LEJANAS PODEROSAS 

AUMENTO CON LA EDAD. 

RESPECTO A LA SUBESCALA DE AFECTIVIDAD, SE NOTO QUE LA CREENCIA 

HACIA EL CONTROL MEDIANTE LAS RELACIONES AFECTIVAS CON LOS DEMAS 

AUMENTO CON LA PERCEPCION DE INFLUENCIA DE LAS FIGURAS DE AUTO

RIDAD DEL ENTORNO CERCANO AL INDIVIDUO, Y DISMINUYO A MAYOR 

NIVEL ESCOLAR. 
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CON LA SUBESCALA DE INTERNALIDAD INSTRUMENTAL SE TUVO QUE LA 

CREENCIA EN UN MAYOR AUTOCONTROL SOBRE LOS SUCESOS DE LA VIDA 

CORRESPONDIA A UN MENOR GRADO DE EMOCIONES Y SENTIMIENTOS INTRA

INDIVIDUALES, Y A UNA MENOR EXPRESION U ORIENTACION SOCIAL¡ ASI

MISMO, A MAYOR CREENCIA EN EL AUTOCONTROL DE LA VIDA, SE TUVO -

UNA PERCEPCION DE MENOR CONGRUENCIA CON LOS VALORES ETICOS DEL 

INDIVIDUO, Y DE MENOR INICIATIVA O RIESGO¡ DICHA CREENCIA EN MA

YOR AUTOCONTROL SE DIO CON UNA PERCEPCION DE MENOR ACCESIBILIDAD 

HACIA LOS DEMAS, Y DE MENOR INFLUENCIA DE LAS FIGURAS DE PODER 

O AUTORIDAD DEL ~NTORNO PP.OXIMO AL INDIVIDUO¡ POR ULTIMO, LA 

CREENCIA EN EL AUTOCONTROL EN LA VIDA AUMENTO CON LA ESCOLARI

DAD, 

EN LA SUBESCALA DE PODEROSOS DEL MICROCOSMOS SE ENCONTRO QUE LA 

CREENCIA EN EL CONTROL DE LAS PERSONAS DEL ENTORNO CERCANO AL 

INDIVIDUO AUMENTO CON LA EXPRESION SOCIAL, LA PERCEPCION DE SA

LUD EMOCIONAL Y DE INICIATIVA. 

OTRAS RELACIONES CON LOS NUEVE FACTORES Y CINCO DIMENSIONES DE 

LA ESCALA D~ AUTOCONCEPTO FUERON: 

LA PERCEPCION DE RELACIONARSE AFILIATIVAMENTE CON LOS DEMAS AU

MENTO PARALELAMENTE : AL EMOCIONAL INTRAINDIVIDUAL, CON IJ\ PER

CEPCION DE COMUNICACION CON LOS DEMAS; CON LOS SENTIMIENTOS Y -

EMOCIONES DIRIGIDOS HACIA LOS DEMAS; CON LA PERCEPCION DEL DE

SEMPERO OCUPACIONAL¡ CON EL ESTADO DE SALUD EMOCIONAL; CON LA 

PERCEPCION DE CONGRUENCIA CON LOS VALORES ETICOS¡ CON LA PER

CEPCION DE INICIATIVA EN SITUACIONES DE VIDA¡ Y CON LA AUTOPER-
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CEPCION DE ACCESIBILIDAD Y COMPRENSION HACIA LOS DEMAS, 

EN CUANTO A LOS SENTIMIENTOS PERSONALES ORIENTADOS INTRAINDIVI

DUALMENTE, UNA PERCEPCION DE AUMENTO DE ESTOS SE DIO PARALELA AL 

AUMENTO DE PERCEPCIONES COMO: LA DE COMUNICACION O EXPRESION DEL 

INDIVIDUO EN SU MEDIO SOCIAL; Dll SENTIMIENTOS Y EMOCIONES DIRI

GIDOS HACIA LOS DEMAS; DE UN FAVORABLE DESEMPE!IO LABORAL¡ DE SA

LUD EMOCIONAL; CONGRUENCIA CON LOS PROPIOS VALORES ETICOS¡ CON 

LA INICIATIVA ANTE SITUACIONES DE VIDA¡ Y FINALMENTE, DE COM

PRENSION Y ACCESIBILIDAD HACIA LOS DEMAS. 

EN CUANTO A LA COMUNICACION O EXPRESION DEL INDIVIDUO HACIA SU 

NUCLEO SOCIAL, CUANDO LA PERCEPCION DE ESTA ERA MAYOR AUMENTO LA 

PERCEPCION DE : EMOCIONES O SENTIMIENTOS DIRIGIDOS HACIA LOS DE

MAS¡ MEJOR DESEMPE!IO LABORAL; DE EQUILIBRIO EMOCIONAL; LA CON

GRUENCIA CON SUS VALORES ETICOS; LA TOMA DE INICIATIVA ANTE LOS 

EVENTOS; Y LA DE SER ACCESIBLE Y COMPRENSIVO CON LOS DEMAS. 

SE OBSERVO TAMBIEN QUE, A MAYOR DIRECCION DE SENTIMIENTOS Y 

EMOCIO;;ES HACIA LOS DEMAS AUMENTO: EL CONCEPTO SOBRE DESEMPEÑO 

LABORAL; LA PERCEPCION DE EQUILIBRIO Y SALUD EMOCIONAL; LA IDEA 

DE CONGRUENCIA CON LOS PROPIOS VALORES¡ LA INICIATIVA ANTE EVEN

TOS¡ Y LA PERCEPCION DE SER ACCESIBLE Y COMPRENSIVO. 

UNA PERCEPCION DE AUMENTO SOBRE EL DESEMPE!IO LABORAL SE DABA 

CON AUMENTO EN : LA PERCEPCION DE SALUD EMOCIONAL; DE CONGRUEN

CIA CON LOS PROPIOS VALORES¡ CON LA TOMA DE INICIATIVA; Y CON 

LA ACCESIBILIDAD HACIA LOS DEMAS. 
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EL AUTOCONCEPTO DE SALUD Y EQUILIBRIO EMOCIONAL AUMENTABA CON 

LA CONGRUENCIA A LOS PROPIOS VALORES; CON LA TOMA DE INICIATIVA 

ANTE EVENTOS; Y CON LA PERCEPCION DE ACCESIBILIDAD HACIA LOS DE

MAS, 

LA PERCEPCION DE CONGRUENCIA CON LOS PROPIOS VALORES ETICOS AU

MENi'O CON LA DE INICIATIVA Y DE ACCESIBILIDAD. 

LA PERCEPCION DE INICIATIVA ANTE LOS EVENTOS DE VIDA AUMENTO CON 

LA AUTOPERCEPCION DE ACCESIBILIDAD. 

CON RESPECTO A LA EDAD, SE ENCONTRO QUE CONFORME AUMENTABA, DIS

MINUIA LA PERCEPCION DE AFILIACION HACIA LOS DEMAS, LA ORIENTA

CION INTERNA EN LO EMOCIONAL, Y LA COMUNICACION O EXPRESION HA

CIA EL ENTORNO SOCIAL Y EL INTERES DE SENTIMIENTOS Y EMOCIONES 

HACIA LOS DEMAS; TAMBIEN EN DECREMENTO EL CONCEPTO SOBRE EL DE

SEMPEgO LABORAL; LA PERCEPCION DE EQUILIBRIO Y SALUD EMOCIONAL; 

LA CONGRUENCIA CON LOS PROPIOS VALORES; LA P~RCEPCION DE INI

CIATIVA Y ACCESIBILIDAD HACIA LOS DEMAS; SIN EMBARGO, SE OBSERVO 

QUE A MAYOR EuAD AUMENTO LA CREENCIA EN LA INFLUENCIA DE LAS FI

GURAS DE AUTORIDAD DEL ENTORNO LEJANO AL INDIVIDUO, 

POR ULTIMO, AL AUMENTAR EL NIVEL ESCOLAR DISMINUYERON LAS PER

CEPCIONES DE: RELACIONARSE AFILIATIVAMENTE CON LOS DEMAS; DE 

ORIENTACION INTERNA EN LO EMOCIONAL; LA COMUNICACION Y EXPRE

SION AL NUCLEO SOCIAL; DE SALUD Y EQUILIBRIO EMOCIONAL; LA CON

GRUENCIA CON LOS VALORES ETICOS; LA INICIATIVA ANTE EVENTOS DE 

VIDA; Y LA DE ACCESIBILIDAD Y COMPRENSION HACIA LOS DEMAS. 
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B) ANALISIS DE VARIANZA, 

ESTE PROCEDIMIENTO PERMITE ESTABLECER DIFERENCIAS SIGNIFICA

TIVAS ENTRE LAS MEDIAS, LOS PUNTAJES TOTALES DE LAS ESCALAS DE 

LOCUS DE CONTROL Y AUTOCONCEPTO EN RELACION A LA JERARQUIA Y LA 

ANTIGUEDAD¡ LAS DOS ULTIMAS VARIABLES PERMITEN UN NIVEL DE MEDI

CION NOMINAL, POR LO QUE SE REQUIERE DE UNA ESTRATEGIA ESTADIS

TICA COMO EL ANOVA PARA PROCESAR INFORMACION CON DICHAS CARACTE

RISTICAS. LOS RESULTADOS SE REPORTAN EN LA TABLA 7. 

CON RESPECTO A LA ESCALA DE AUTOCONCEPTO, EN SU FACTOR 1, SOCIA

BILIDAD AFILIATIVA,SE E~CONTRARON DIFEP.ENCIAS SIGNIFICATIVAS EN 

CUANTO AL PUESTO, SIENDO EL NIVEL JERARQUICO DE AYUDANTES DONDE 

SE PERCIBIO MAYOR RELACION AFILIATIVA CON LOS DEMAS ( X= 3.07 )¡ 

Y EL MENOR, EL DE SUPERVISORES (X= 1.69 ). 

EN SU FACTOR 2, EMOCIONAL INTRAINDIVIDUAL, LAS PERSONAS DEL NI

VEL DE AYUDANTES PERCIBEN SUS EMOCIONES Y SENTIMIENTOS ORIENTA

TADOS O MOTIVADOS INTRAINDIVIDUALMENTE (X= 3.52 ), SEGUIDO DEL 

NIVEL DE SUPLENTES ( X= 2.91 ); EL NIVEL GERENCIAL PRESENTO UNA 

PERCEPCION DE MENOR ORIENTACION EMOCIONAL INTRAINDIVIDUAL ( X = 

2.07 ), SEGUIDO DEL NIVEL DE SUPERVISORES ( X= 2.09 ), 

EN CUANTO AL FACTOR 7, ETICO, EL NIVEL DE AYUDANTES PRESENTO UNA 

PERCEPCION MAYOR DE CONGRUENCIA CON LOS PROPIOS VALORES ( X = 

3,18 ), SEGUIDO POR EL NIVEL DE PERSONAL DE APOYO ( X= 2.50 ); 

LOS NIVELES CON UNA PERCEPCION MENOR DE CONGRUENCIA, EL DE SU

PERVISION (X= 1.57 ), Y EL GERENCIAL (X= 1.60 ). 
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TABLA 7. ANOVA DE LAS VARIABLES. 
(' P<0.05; " P•MARGINAL) 

l"l\l;IUl1 VARIABl.E I" p 
INllEPENlllEN1' 

F1-SOCIABIUDAO JBWIOOIA 3.800 0.001 
>AALIATIVA ANllGUEDAD 0.832 0.531 

JSWIQ.x ANT, 1.534 0.125 

1'2-EMOCIONAL J 3.282 0.004 . 
INTRAJNDIVIDUAL A 0.819 0.540 

JxA 1.074 0.394 

F7-ETICO J 5.012 0.000 . 
A 1.101 0.387 
JxA 0.701 0.757 

FU-INICIATIVA J 4.328 0.000 
A 1.842 0.115 
~XA 1.422 0.169 

F&-ACCES!BIUDAD J 3.548 0.002 . 
A 0.400 0.847 
JxA 1.311 0.228 

FATALISMO J 6.407 0.000 
A 2.624 0.300 
JxA 3.043 0.001 . 

PODEROSOS Da J 2.579 0.019 
MICROCOSMOS A 1.497 0.201 

JxA 2.506 0.007 

PODEROSOS DEL J 1.224 0.300 
M~CROCOSMOS A 1.998 0.088 

JxA 1.885 0.045 

F4- EMOCIONAL J 1.928 0.077 
· 1NTERPERSONAL A 0.524 0.757 

JxA 1.706 0.077 

Fó-OCUPA.CIONAL J 2.383 0.029 
A 0.794 0.557 
JxA 0.858 0.599 

F6-SALUD EMOCIONAL J 1.762 0.107 
A 0.342 0.886 
JXA 1.895 0.044 

F3-SOCIABIUDAD J 1.437 0.203 
.. EXPRESIVA A 0.956 0.450 

JxA 1.244 0.266 

AFECTIVIDAD J 2.002 0.066 
A 1.391 0.237 

•· 
.• JXA 1.738 0.070 

INTERNAUOAD J 1.800 0.099 
INsTRUMENTAL . A 

. 
0.320 0.899 

·~. ··:.,> JxA 0.808 0.650 
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EN RELACION AL FACTOR 8, INICIATIVA, EL NIVEL DI! AYUDANTES PRE

SENTO UNA MAYOR PERCEPCION DE TOMA DE INICIATIVA ANTE LOS EVEN

TOS DE VIDA ( X= 3.94 ), SEGUIDO DEL NIVEL DE SUPLENTES O 

EVENTUALES ( X= 3,72 )¡ POR OTRO LADO LOS QUE SE PERCIBEN CON 

MENOR INICIATIVA SON LOS SUPERVISORES ( X = 2.34 )Y EL NIVEL -

GERENCIAL ( X = 2.53 ) • 

EL FACTOR 9, ACCESIBILIDAD, PRESENTO NUEVAMENTE AL NIVEL DE AYU

DANTES COMO LOS QUE TIENEN UNA PERCEPCION MAYOR DE ACCESIBILIDAD 

HACIA LOS DEMAS ( X = 3.32 ), SEGUIDO DEL NIVEL DE PERSONAL DE 

APOYO (X= 2.98 ); EL NIVEL CON UNA MENOR PERCEPCION DE ACCESI

BILIDAD FUE EL DE AUXILIARES ( X= 1,98 ), SEGUIDO DEL DE SUPER

VISORES (X= 2.05 ). 

SE TUVIERON TAMBIEN DIFERENCIAS SIGNIFICATIVAS EN EL FACTOR 4, -

EMOCIONAL INTERPERSONAL, SIENDO EL NIVEL DE AYUDANTES EL QUE RE

PORTO MAYOR PERCEPCION DE SENTIMIENTOS Y EMOCIONES DIRIGIDOS HA

CIA LOS DEMAS ( X= 3.12 ), Y CON MENOR PERCEPCION EL NIVEL DE 

AUXILIARES ( X = 2 .15 ) ; POR OTRO LADO, DE LA INTERACCION DE ·1E

RARQUIA Y ANTIGUEDAD SE TUVO QUE EL NIVEL DE VENDEDORES, Y EL DE 

AYUDANTES, CON ANTIGUEDAD MENOR A 2 A!lOS y DE 3 A 5 Mos RESPEC

TIVAMENTE, MOSTRARON UNA MAYOR PERCEPCION ( X = 4.5 RESPECTIVA

MENTE ) , Y CON MENOR PERCEPCION LOS NIVELES GERENCIAL Y DE PER

SONAL DE APOYO, AMBOS CON ANTIGUEDAD DE 6 A 10 A!lOS ( X= 1.75 

¡ X = l. 42 RESPECTIVAMENTE ) , 

EN CUANTO AL FACTOR 5, OCUPACIONAL, SE TUVO QUE EL NIVEL DE AYU

DANTES PRESENTO UNA PERCEPCION DE MEJOR DESEMPERO LABORAL ( X a 
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2.89 ), SEGUIDO DEL NIVEL DE PERSONAL DE APOYO (X= 2.50 ), Y 

EL DE VENDEDORES ( X = 2.40 ); Y CON MENOR PERCEPCION, EL NIVEL 

DE AUXILIARES (X= 1,70 )Y EL GERENCIAL (X= 1.83 ). 

CON EL FACTOR 6, SALUD EMOCIONAL, DE LA INTERACCION DE JERARQUIA 

Y ANTIGUEDAD SE TUVO QUE EL NIVEL DE AUXILIARES CON ANTIGUEDAD 

DE 3 A 5 A!lOS MOSTRO UNA PERCEPCION MAYOR DE SALUD EMOCIONAL -

( X = ·4, 33 ) , SEGUIDO DE LOS NIVELES DE SUPERVISORES CON ANTI

GUEDAD DE MAS DE 20 AflOS ( X = 4,11 ); CON MENOR PERCEPCION SE 

TUVO AL NIVEL TECNICO AUTOMOTRIZ, CON ANTIGUEDAD DE 3 A 5 AflOS 

( X = 2, 00 ) , 

CON LA ESCALA DE LOCUS DE CONTROL SE ENCONTRARON DIFERENCIAS 

SIGNIFICATIVAS EN LA SUBESCALA DE FATALISMO-SUERTE, SIENDO EL 

NIVEL DE EVENTUALES O SUPLENTES PRESEN'ro MAYOR CREENCIA EN EL 

CONTROL DE SUS REFUERZOS DADO POR FACTORES AZAROSOS O FORTUITOS 

(X= 2.96 ), SEGUIDO DEL NIVEL DE AYUDANTES (X= 2.72 ); EL 

NIVEL GERENCIAL PRESENTO UNA CREENCIA MENOR AL RESPECTO ( X. = 

1.83 ), SEGUIDO POR EL NIVEL DE SUPERVISORES ( X = 2.08 ); SE 

TUVIERON Tl\MBIEN DIFERENCIAS POR LA INTERACCION DEL NIVEL JERAR

QUICO Y LA ANTIGUEDAD, TAL QUE SE TUVO UNA PERCEPCION DE MAYOR 

FATALISMO EN EL NIVEL DE SUPERVISION CON ANTIGUEDAD MAYOR A 20 

AROS ( X = 4.07 ), SEGUIDO DEL NIVEL DE AYUDANTES ( X = 4.00 

CON ANTIGUEDAD DE 3 A 5 Allos; EL PERSONAL DE APOYO, CON UNA 

ANTIGUEDAD DE 3 A 5 AflOS PRESENTO LA CREENCIA MENOR EN FATALIS

MO ( X = 1, 0'7 ) , SEGUIDO DEL NIVEL GERENCIAL CON ANTIGUEDAD DE 

6 A 10 Aflos ex= 1.46 ¡. 
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EN LA SUBESCALA DE PODEROSOS DEL MICROCOSMOS , EL NIVEL DE SU

PLENTES O EVENTUALES PRESENTO UNA CREENCIA DE MAYOR INFLUENCIA 

DE LAS FIGURAS DE AUTORIDAD DE SU ENTORNO PROXIMO EN EL CONTROL 

DE SUS VIDAS ( X= 2.8 ), SEGUIDO DEL NIVEL DE AYUDANTES ( X= 

2.51 ); EN CONTRASTE, CON MENOR CREENCIA SE MOSTRO EL NIVEL GE

RENCIAL ( X= 2 ), SEGUIDO POR EL NIVEL DE PERSONAL DE APOYO -

( X= 2.22 )• SE TIENEN TAMBIEN DIFERENCIAS SIGNIFICATIVAS DE LA 

INTERACCION DE JERARQUIA Y ANTIGUEDAD, SIENDO EL NIVEL DE SUPER

VISORES CON MAS DE 20 Afias DE ANTIGUEDAD DONDE SE ENCONTRO MAYOR 

CREENCIA EN LA INFLUENCIA DE LAS FIGURAS DE AUTORIDAD DE SU EN

TORNO PROXIMO ( X= 4.00 ), SEGUIDO DEL NIVEL DE AYUDANTES CON 

ANTIGUEDAD DE 3 A 5 MIOS ( X= 3.39 ); CON MENOR CREENCIA EN DI

CHA INFLUENCIA RESULTO EL PERSONAL DE APOYO CON ANTIGUEDAD DE 3 

A 5 MIOS (X= 1,56 ), Y EL NIVEL GERENCIAL, CON ANTIGUEDADES DE 

6 A 10 Afias, y MAYOR A 20 Afias ( X= 1.67 RESPECTIVAMENTE ). 

CON LA SUBESCAL.~ DE PODEROSOS DEL MACROCOSMOS SE TUVO QUE EL 

PERSONAL CON ANTIGUEDAD DE 16 A 20 AÑOS MOSTRO UNA CREENCIA DE 

MAYOR INFLUENCIA DE GENTE PODEROSA DE SU ENTORNO LCJANO ( X = 

4 .18 )·, Y CON MENOR CREENCIA, EL PERSONAL CON ANTIGUEDAD MENOR 

A 2 Mios ( X= 2.90 ). DE LA INTERACCION DE JERARQUIA y ANTI

GUEDAD SE TUVO QUE EL NIVEL TECNICO AUTOMOTRIZ PRESENTO UNA MA

YOR CREENCIA EN LA INFLUENCIA DE GENTE PODEROSA DE SU ENTORNO 

LEJANO ( X= 4.36 ), SEGUIDO DEL NIVEL GERENCIAL ( X= 4,18 ); 

LOS NIVELES DE PERSONAL DE APOYO Y VENDEDORES PRESENTARON INDI

CES DE MENOR CREENCIA EN ESTA INFLUENCIA ( X= 1.91; X= 2.33,

RESPECTIVAMENTE ) • 
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DE LA SUBESCALA DE AFECTIVIDAD SE TUVIERON DIFERENCIAS SIGNIFI

CATIVAS DE MAYOR CREENCIA EN EL CONTROL POR LA RELACION CON LOS 

DEMAS EN EL NIVEL EVENTUAL ( X = 2. 94 ) , Y CON MENOR CREENCIA EL 

NIVEL GERENCIAL ( X = 2. 07 ) , TAMBIEN DE LA INTERACCION DE JE

RARQUIA Y ANTIGUEDAD SE OBSERVO QUE EL NIVEL DE SUPERVISORES CON 

ANTIGUEDAD l'.AYOR A 20 AROS PRESENTO MAYOR CREENCIA EN ESTE TIPO 

DE CONTROL ( X = 4 .11 ) , SEGUIDO DEL NIVEL DE AYUDANTES CON AN

TIGUEDAD DE 3 A 5 Allos ( X = 3. 89); CON MENOR CREENCIA SE TUVO 

AL NIVEL GERENCIAL CON ANTIGUEDAD DE 6 A 10 Aflos ( X = 1. 67 ) ' 

SEGUIDO DEL PERSONAL DE APOYO ( X = 1.89 ). 

POR ULTIMO, CON LA SUBESCALA DE INTERNALIDAD INSTKUMENTAL SE 

TUVO QUE EL NIVEL TECNICO AUTOMOTRIZ PRESENTO MAYOR CREENCIA EN 

EL AUTOCONTROL ( X = 4.47 ), SEGUIDO DEL NIVEL GERENCIAL ( X = 

4. 42 ) ; SE TUVO CON MENOR CREENCIA AL NIVEL DE SUPLENTES O EVEN

TUALES ( X = 3. 92 ) • CABE MENCIONARSE QUE EN ESTA DIFERENCIA 

MARGINAL LOS PONTAJES PARA LOS NIVELES JERARQUICOS SE OBSERVA

RON ALTOS ( CON MEDIAS ENTRE 3. 92 Y 4. 4 7 ) • 
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CAPITULO IV 

DISCUSION 

y 

CONCLUSIONES 



EN EL PRESENTE ESTUDIO SE ENCONTRO LA EXISTENCIA DE DIFERENCIAS 

EN LOCUS DE CONTROL Y AUTOCONCEPTO EN LOS TRABAJADORES DE UNA 

DISTRIBUIDORA DE REFRESCOS DE JERARQUIA DIFERENTE; TAMBIEN SE 

ENCONTRO QUE EXISTE CORRELACION SIGNIFICATIVA EN LOS PONTAJES 

DE LAS ESCALAS DE LOCUS DE CONTROL Y AUTOCONCEPTO. LO QUE CON

FIRMA LAS HIPOTESIS PLANTEADAS PARA ESTA INVESTIGACION. 

POR LA FALTA DE ESTUDIOS PREVIOS SOBRE LAS VARIABLES DE ESTE 

ESTUDIO, SE REPORTAfl LOS TRABAJOS MAS APROXIMADOS. 

UNO DE LOS DATOS QUE MAS LLAf!AN LA ATENCION ES QUE, EN GENERAL, 

EL NIVEL DE AYUDANTES ES EL QUE PRESENTA PONTAJES MAS ALTOS EN 

LAS SUBESCALAS DEL AUTOCONCEPTO¡ ESTO CONFIRMA LO POSTULADO POR 

LAND, G. Y JARMAN, B, (1992) SOBRE EL ESPACIO DE CONFORT, YA QUE 

LOS AYUDANTES Y LOS SUPLENTES SE PERCIBEN CON MAYOR INICIATIVA, 

MAS ACCESIBLES Y COMPRENSIVOS HACIA LOS DEMAS, SIENDO EL NIVEL 

GERENCIAL Y SUPERVISION EL QUE SE PERCIBE CON MENOS INICIATIVA, 

PARECIERA QUE A MAYOR JERARQUIA, LAS CONDUCTAS LABORALES Y LA 

TOMA DE DECISIONES SE REALIZAN MINIMIZANDO LOS POSIBLES RIESGOS 

DE EQUIVOCACION, 

POR OTRO LADO, SE CONFIRMAN LOS HALLAZGOS DE DIAZ GUERRERO, R. 

(1982), SOBRE LAS CARACTERISTICAS SOCIOCULTURALES DEL MEXICANO, 

YA QUE EL NIVEL DE AYUDANTES SE PERCIBID COMO MAS AFILIATIVO, Y 

CON MAYOR PERCEPCION DE SENTIMIENTOS Y EMOCIONES DIRIGIDOS A LOS 

DEMAS, JUNTO CON LOS VENDEDORES, TENIENDO LAS PERCEPCIONES MENO

RES EN ESTAS AREAS LAS DE LOS NIVELES GERENCIAL Y SUPERVISION, EL 

MEXICANO EN SU MAYORIA SE PERCIBE QUE VALE TANTO CUANTO VALGA SU 
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SALIR 

TESIS 
Of. LA 

NO DEBE 
BIBLIOTECA 

NUCLEO FAMILIAR O SOCIAL, DONDE ENCUENTRA SEGURIDAD. TAMBIEN SE 

ENCONTRO QUE EL NIVEL DE AYUDANTES Y EVENTUALES PRESENTO MAYOR 

CREENCIA EN LO AZAROSO Y FORTUITO, Y CON MENOR CREENCIA EL NIVEL 

DE GERENTES y SUPERVISORES, SIENDO EL NIVEL GERENCIAL Y EL TEC

NICO AUTOMOTRIZ LOS QUE REPORTAN MAYOR CREENCIA EN UN LOCUS DE 

CONTROL INTERNO. DIAZ GUERRERO, R. (1982), CARACTERIZA AL TIPO 

DE MEXICANO AFIRMATIVO OBEDIENTE CON MAYOR CREENCIA EN EL CON

TROL POR EL AZAR, NO ASI CON EL TIPO DE CONTROL INTERNO ACTIVO. 

LO ANTERIOR CONTRADICE LO ENCONTRADO POR ACHAMBA, B. Y KUMAR, G. 

(1989) QUIENES NO DETERMINAROll DIFERENCIAS EN LOCUS DE CONTROL 

DE ACUERDO A LA JERARQUIA LABORAL. 

TAMBIEN SE TUVO QUE LOS NIVELES DE SUPLENTES Y AYUDANTES TIENEN 

MAYOR CREENCIA EN UN CONTROL EXTERNO (PODEROSOS DEL MICROCOS

MOS), Y CON MENOR CREENCIA, EL NIVEL GERENCIAL Y DE PERSONAL DE 

APOYO; SIN EMBARGO, UNA PERCEPCION DE MEJOR DESEMPE&O LABORAL SE 

ENCONTRO EN LOS AYUDANTES Y EL PERSONAL DE APOYO¡ SIENDO MENOR 

EN LOS NIVELES GERENCIAL Y AUXILIAR, ESTO CONTRASTA CON LOS HA

LLAZGOS DE KULCARNI, A. (1983) QUIEN REPORTO QUE A MAYOR INTER

NALIDAD, SE DABA MAYOR SATISFACCION LABORAL; VIRAS, R. Y KISHORE 

M. (1986) ENCONTRARON QUE SE DABA MAYOR SATISFACCION LABORAL A 

MAYOR JERARQUIA, SIENDO CONTRASTANTE CON LOS RESULTADOS DE ESTE 

ESTUDIO. SI SE VISUALIZA LO ANTERIOR BAJO EL PUNTO DE VISTA DE 

LA RESPONSABILIDAD, Y MAYOR EXIGENCIA EN PUESTOS DE MAYOR JERAR

QUIA, ENTONCES SE DARIA UNA MAYOR DEMANDA A AUTOEXIGENCIA PARA 

CON EL DESEMPE&O LABORAL. 
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CABE MENCIONAR QUE LOS NIVELES DE AYUDANTES Y DE PERSONAL DE 

APOYO PRESENTARON UNA PERCEPCION DE MAYOR CONGRUENCIA CON LOS 

PROPIOS VALORES, SIENDO EL NIVEL DE GERENTES Y SUPERVISORES EL 

DE PERCEPCION MENOR. TAMBIEN SE ENCONTRO QUE EL NIVEL GEREN

CIAL REPORTO MENOR ORIENTACION INTRAINDIVIDUAL; ESTO CONTRASTA 

CON LOS HALLAZGOS DE LESTER, D. ET AL, (1983) QUIENES ENCONTRA

RON QUE UNA SATISFACCION DE NECESIDADES COMO LAS DE LA JERAR

QUIA DE MASLOW, SE RELACIONABA A MAYOR INTERNALIDAD. SI SE PIEN

SA EN LOS VALORES ETICOS COMO PARTE DE LAS NECESIDADES PRIORITA

RIAS DE PERTENENCIA DEL MEXICANO, COMO LO PLANTEA DIAZ GUERRERO, 

R, (1982), DESPLAZA!IDO LAS NECESIDADES DE SEGURillAD AL ULTIMO 

LUGAR EN CONTRASTE CON MASLOW, A. ( 1954), El!TONCES CABRIA PROPO

NER QUE A MAYOR NIVEL DE JERARQUIA, SE REQUIERE DE UNA SERIE DE 

CONDUCTAS DE MAYOR CONTROL INSTRUMENTAL SOBRE LAS INTERACCIONES 

PERSONALES, Y LOS PROCESOS LABORALES QUE SE ADMINISTRAN, DANDO 

PRIORIDAD A CONDUCTAS DE ANALISIS, QUE A LAS DE IMPULSO. 

EN RELACIOU A LA PERCEPCION DE SALUD EMOCIONAL, EL NIVEL DE AU

XILIARES CON ANTIGUEDAD DE 3 A 5 Afies SE PERCIBE MAS SANO, EN 

CONTRASTE CON EL NIVEL TECNICO AUTOMOTRIZ DE LA MISMA ANTIGUE

DAD. MARINO, K, Y WHITE, S. (1985) ENCONTRARON QUE A MAYOR IN

TERNALIDAD SE TENIA MAYOR ESTRES LABORAL, LO QUE NO FUE SIGNI

FICATIVO PARA ESTE ESTUDIO, AUNQUE RESULTO CONTRARIO A LA PER

CEPCION DE LA MUESTRA DE MAYOR SALUD PSICOLOGICA A MAYOR AUTO

CONCEPTO. 

REFERENTE A LAS RELACIONES ENTRE LOS FACTORES DE LAS ESCALAS DE 
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LOCUS DE CONTROL Y AUTOCONCEPTO, SE ENCONTRO QUE A MAYOR ESCOLA

RIDAD SE TENIA UN LOCUS DE CONTROL MAS INTERNO, ASI COMO MENOR 

PERCEPCION D& AFILIACION, SALUD EMOCIONAL, EXPRESION Y COMUNICA

CION SOCIAL, ORIENTACION EMOCIONAL INTERNA Y DE SATISFACCION -

OCUPACIONAL; ESTO CONCUERDA CON LOS HALLAZGOS DE GONZALEZ -

PLIEGO, A. (1988), DE QUE A MAYOR ESCOLARIDAD SE TIENE MAYOR IN

TERNALIOAD Y MENOR EXPRESION AFECTIVA. SE OBSERVA UNA RELACION 

IMPLICITA DIRECTA ENTRE JERARQUIA Y ESCOLARIDAD, AUNQUE NO DE

TERMINANTE, PARECE CARACTERISTICA DE LA MUESTRA, ASI COMO CON EL 

ESTRES LABORAL. 

ANDRISANI, P. Y NESTEL, G. (1976), ENCONTRARON QUE A MAYOR LOCUS 

DE CONTROL INTERNO, SE TUVO AVANCE EN EL NIVEL JERARQUICO EN UN 

PERIODO DE 2 Allos, y KORMAN, A. (1970) AFIRMA QUE LOS INDIVIDUOS 

QUE SE PERCIBEN CAPACES, TIENDEN A DESARROLLARSE EN PUESTOS DE 

CRECIMIENTO. COINCIDE CON O'BRIAN, G. (1984) QUIEN AGREGA LAS 

CARACTERISTICAS DE MAYOR DESTREZA Y AUTONOMIA PERSONAL. 

EN ESTE SENTIDO, LOS NIVELES DE JERARQUIA MAYOR REQUIEREN DE MA

YOR RESPONGABILIDAD ~ ESPECIALIZACION Y CONOCIMIENTOS PARTICULA

RES, LO QUE LLEVA AL CONTROL DE VARIADLES; SE OBSERVA NUEVAMENTE 

CON LAND, G. Y JARMAN, B. (1992) SOBRE EL RIESGO Y LIBERTAD DE 

INTERRELACIONARSE, Y DE TOMA DE DECISIONES CON CREATIVIDAD, QUE 

DISMINUYE EN PUESTOS DE MAYOR JERARQUIA. 

POR OTRO LADO, EN RELACION A LA EDAD, SE ENCONTRO QUE CONFORME 

AUMENTABA, CRECIA LA CREENCIA DEL CONTROL POR OTROS PODEROSOS 

DEL MACRO Y MICROCOSMOS, Y DISMINUYEN CASI TODOS LOS FACTORES -
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DEL AUTOCONCEPTO; ESTO ES CONTRARIO A LO REPORTADO POR SPECTOR, 

P. Y WHITE, T. (1987), Y MARTINEZ LUGO, M. (1988), SIENDO DE -

CONSIDERAR QUE EN EL MERCADO LABORAL LAS OPORTUNIDADES DE EMPLEO 

Y LA SEGURIDAD DEL MISMO DISMINUYEN CON LA EDAD. 

DESTACA PARA TODA LA MUESTRA LA PERCEPCION DE QUE UN AUTOCONCEP

TO ALTO EN CASI TODOS SUS FACTORES SE PERCIBE COMO LO REPORTO -

LESTER, D. ET AL (1983), ASOCIADO A LA SATISFACCION DE NECESIDA

DES Y LA SALUD PSICOLOGICA. 

NO SE PUEDEN DETERMINAR FACTORES CAUSALES SOBRE LOS PATRONES DE 

RESPUESTA DE LA MUESTRA ~ LOO INSTRUMENTOS, ADEMAS DE QUE ESTA 

INVESTIGACION NO LO PLANTEO COMO OBJETIVO; SIN EMBARGO EN BASE 

A LA LITERATURA DISCUTIDA PUDIERAll PROPONERSE CIERTAS CARACTE

RISTICAS PARA ESTUDIOS FUTUROS. TAL VEZ SE OBSERVAN LOS ATRIBU

TOS MAS DEFINIDOS PARA EL NIVEL DE AYUDANTES, Y SUS CARACTERIS

TICAS AFILIATIVAS, SOCIALES, DE INICIATIVA, Y SU CREENCIA EN LO 

AZAROZO, TAL Y COMO SE DIS'rRIBUYE LA MUESTRA, SIENDO ESTE PUESTO 

EL QUE INCLUYE MAS INTEGRANTES. OTRO FACTOR PODRIA SER EL ESTU

DIO DE LA SATISFACCION LABORAL, VALORES SOCIOCULTURALES, Y OTRAS 

VARIABLES PSICOLOGICAS, EN FUNCION DE LA POSIBLE DIFERENCIA EN

TRE LOS ATRIBUTOS DE LOS TRABAJADORES, Y LOS QUE SE PRETENDE 

TENGAN. EL USO DE VARIABLES PSICOLOGICAS COMO EL LOCUS DE CON

TROL Y EL AUTOCONCEPTO EN EL ENTORNO LABORAL OCUPAN UN LUGAR 

DESTACADO PARA LA TOMA DE DECISIONES DE ESTRATEGIAS PARA EL ME

JORAMIENTO DEL MEDIO LABORAL (DESARROLLO Y CRECIMIENTO DE LOS 

TRABAJADORES, AMBIENTE LABORAL, SATISFACCION LABORAL, PRODUCTI-
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VIDAD, MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EN EL TRABAJO Y EN LA VIDA, 

SERVICIO, COMPETITIVIDAD, ETC.). LAS DECISIONES TOMADAS EN BASE 

A SUPUESTOS SOBRE LA EXPERIENCIA O EL SENTIDO COMUN ENCUENTRAN 

EN OCASIONES DIVERGENCIAS INCONCILIABLES CON LA SITUACION REAL; 

Y EN UN ENTORNO DE CAMBIOS PSICO-SOCIO-ECONOMICO-CULTURALES TAN 

VELOCES COMO LOS QUE VIVIMOS, SE REQUIERE DE AUXILIARES ADECUA

DOS PARA DEFINIR LA DIRECCION DE LOS CAMBIOS EN LAS ORGANIZACIO

NES¡ Y EN ACUERCO CON LA PROPUESTA DE MC CllNN, R. (l991) DE IN

VERTIR LA PIRAMIDE ORGANIZACIONAL PARA ENFOCAR SU JERARQUIA HA

CIA LAS PERSONAS DESDE UN PUNTO DE VISTA HUMANISTICO. 

LAS LIMITACIONES Y ALCANCES DE ESTE ESTUDIO SE DAN SOBRE TODO 

POR LA GENERALIZACION DE SUS RESULTADOS. SI BIEN, LOS INDICES 

DE VALIDEZ Y CONFIABILIDAD SON SIGNIFICATIVOS DE MANERA IMPOR

TANTE, SE REQUIERE DE INVESTIGACION MAS AMPLIA Y DESCRIPTIVA PA

RA ORGANIZACIONES TAN GRANDES COMO LA CORPORACION EN LA QUE SE 

ENCUENTRA LA DIS~'RIBUIDORA QUE SIRVIO DE SEDE PARA ESTE TRABA

JO. ES POSIBLE QUE CON MUESTR.'.S MAYORES DE LOS NIVELES JERAR

QUICOS, Y QUE INCLUYERAN PERSONAL DE ZONAS URBANAS Y SUBURBANAS, 

LOS ESTUDIOS DESCRIPTIVOS CON OTRAS VARIABLES ASOCIADAS DE INTE

RES MOSTRARAN INFORMACION CATEGORICA. POR OTRO LADO, ES DE CON

SIDERAR PARA INVESTIGACIONES FUTURAS LA INFORMACION SOBRE TRA

BAJADORES DE SEXO FEMENINO, QUE EN ESTE ESTUDIO NO SE INCLUYO. 

FINALMENTE, SE ENFATIZA LA NECESIDAD DE REALIZAR INVESTIGACIONES 

EN EL AMBITO LABORAL, EL QUE OCUPA UN LUGAR DESTACADO PARA LOS 
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SERES HUMANOS, Y POR ESTE MEDIO LA PSICOLOGIA CUMPLA SU FUNCION 

DE AUXILIO AL CONOCIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL HOMBRE. 
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ANEXOS 



CUESTIONARIOS 

LOS CUESTIONARIOS SIGUIENTES SIRVEN PARA CONOCER ALGUNAS 

OPINIONES Y CARACTERISTICAS DE LOS TRABAJADORES DE ESTA 

EMPRESA. LA INFORMACION OBTENIDA SERA CONFIDENCIAL Y ANONIMA. 

USTED DEBERA RESPONDER DE MANERA VERAZ LOS DATOS QUE SE PIDEN 

EN ESTA HOJA Y LOS DOS CUESTIONARIOS SIGUIENTES. POR FAVOR LEA 

CUIDADOSAMENETE LAS INSTRUCCIONES DE COMO CONTESTAR CADA CUES-

TIONARIO, Y SI T!E~E ALGUNA DUDA, DIRIJASE A LA PEROONA QUE LE 

ENTREGO ESTOS CUESTIONARIOS PARA RESOLVERLA. 

POR FAVOR CONTESTE TODAS LAS PREGUNTAS, Y AL FINAL VERIFIQUE NO 

DEJAR ALGUNA SIN RESPONDER, EN TODOS LOS CUESTIONARIOS. 

MUCHAS GRACIAS POR SU PARTICIPACION. 

EDAD: •••••• ,,,,,,,.,,,,, 

ESCOLARIDAD: 

SABE LEER Y 
ESCRIBIR, ••••••••••• , •• , 
PRIMARIA ............... . 
SECUNDARIA., •••• , •••• , •• 
CARRERA TECNICA ••••••••• 

PUESTO: 

PERSONAL SINDICALIZADO 

VENDEDOR •••••••••••••••• 
AYUDANTE .• , ............ . 
SUPLENTE O 
EVENTUAL, •••• , ........ .. 
TECNICO 
AUTOMOTRIZ ....... , •••••• 
PERSONAL DE APOYO ••••••• 

ANTIGUEDAD: ............... , ••• 

PREPARATORIA O 
VOCACIONAL. , ••• , •••••• , , ••••• 
PROFESIONAL 
TRUNCA •••••••••• , ••••••• , •••• 
PROFESIONAL •••••.•••••••••••• 

PERSONAL NO SINDICALIZADO 

GERENTE O 
JEFE DE AREA ••••••.•• ,, •••• ,. 

SUPERVISOR ••••••••••••••• , • , • 
AUXILIAR •••••••• , •••••••• , ••• 



CUESTIONARIO 

A contlnuaclón hay una lista do afirmaciones. Usted debo Indicar en qua medida 
está de acuerdo o en desacuerdo con cada una de ellas • Hay cinco respuestas po
sibles : 1 = completamente en desacuerdo ¡ 2 -= en desacuerdo ; 3 m ni en acuerdo_ 
ni en desacuordo : 4 = do acuerdo : 5 = complotamento do acuerdo • Especifique 
su respuesta haciendo un circulo alrededor del número que mejor OXPfese su 
opinión . No hay respuestas correctas o incorrectas : hay puntos de vista diferen -
tes. CONTESTE TODAS LAS AFIRMACIONES. Gracias. 

completamonte 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 está en manos do los po-
derosos y no hay mucho que yo pueda hacer al -
respecto .............................................................. 2 3 4 

2. El que yo llegue a tonar éxito dopendorá de Ja 
suerte que tenga .................................................. 2 3 4 5 

3. El caerle bien a la gente me ayuda a resolver 
muchos problemas •••.••••••••••..••••.•••••.•••...••••••..•..••• 2 3 4 5 

4. Los precios, en general. dependen de los empre-
salios y no tengo Jnnuencla al respeclo .•••••••.••••••••. 2 3 5 

5. No puedo Jnnuir on la solución del PfOblema de -
Ja vivienda ya que depende del gobierno ••••••.•••.•••.. 2 3 4 5 

6. Que yo tenga un buon empleo es una cuostfón de 
suerte ................................................................. 2 3 4 5 

7. Puedo mejorar mi vida si le caigo bien a la-
gente .................................................................. 2 3 4 5 

a. Lo que mo pssa as consecuencia de mis acciones •• 2 3 4 5 

9. La paz entro los pueblos depende de Jos gobiernos 
y mi contribución al respecto es Insignificante ........ 2 3 4 5 

1 O. El que yo llegue a tener mejores puestos on mi 
trabajo dependerá mucho de Ja suerte ................... 2 3 4 5 

11. Para conseguir muchas cosas necesito ayuda da 
gante que tlana poder. ......................................... 2 3 4 5 

12. El hecho de que yo tanga pocos o muchos amigos 
se debe al destino ................................................ 2 3 4 5 



complelamenle da acuerdo (5) 
de acuerdo (4) 

ni en acuerdo ni en desacuerdo (3) 
en desacuerdo (2) 

complelamonlo en desacuerdo (1) 

13. MI futuro dependa de mis aedo nos presanlos ......... 2 3 4 5 

14. Puodo tenor éxllo en la vida sl soy slmpátlco .......... 3 4 5 

15. Que yo tenga mucho o poco dinero es cosa dol 
dastlno ................................................................. 2 3 4 5 

16. El problema de la contaminación esté en manos 
del gobierno y lo que ye hago no cambia nada ........ 3 4 5 

17. El pueslo que ye ocupe en una empresa dependerá 
da las personas que tienen el poder. ....................... 3 4 

18. Puedo mejorar mis condiciones do vida si lengo-
suerte .................................................................. 2 4 5 

la. Que yo tenfl'i ~Xho en mi em¡¡leo (ocupación) do-
pendo de mi ......................................................... 3 4 5 

20. los problemas mundiales eSlán en las manos do 
los poderosos y lo quo yo hago no cambia nada ...... 4 5 

21. SI lo caigo bien a mi jelo puedo conseguir mejores 
puestos en mi trabajo ............................................ 3 4 5 

22. Nonnalmenle soy capaz da defender mis lnlereses 
personales ............................................................. 3 4 

23. MI éxito dependerá de lo agradable que soy ............ 2 4 

24. Para subir en la vida nacesl10 ayuda da gentes 
lmporlantes ............................................................ 4. 5 

25. Casarme con la persona adecuada es cuestión de 
suerte .................................................................... 3 4 

26. Me va bien en la vida porque soy slmpátlco(a) .......... 2 4 5 

27. MI vida esté delerminada por mis propias aedo -
nas ....................................................................... 2 4 5 

28. Para resolver la mayerla da los problemas nece -
sllo ayuda de gen1es lmporlanles ........................... 2 3 4 5 

29. Siento qua es dlffcil Influir en lo que los po -
llUcos hacen .......................................................... 2 4 

30. Como estudlanle slen10 ( senU J que las callfi -
caciones dependen mucho da la suene .................. 2 4 5 



complelamente de acuerdo (5) 
de acuerdo (4) 

ni en acuerdo ni en desacuerdo (3) 
en desacuerdo (2) 

comple1amento en desacuerdo (1) 

31. MI éxito en el trabajo dependerá de que tan -
agradable sea yo ..••••.•••••••.••.••.•••••••••••••••.••••••••••..... 2 4 

32. Puedo subir en la vida si tengo suerte .••.••••••••••••••..•• 2 3 4 

33. Yo siento que la gente que llene poder sobre -
mi ( padres, familiares, jefes, etc ) treta de -
decidir lo que sucederá en mi vida ..••..•.••••••••••..•••..•• 2 3 4 

34. Mejorar mis condiciones de vida es una cuesUón 
de nsfuerzo porsorial ..........•...•... .............•...••.......... 2 3 4 

35. El éxito en el trabajo dependerá de las personas 
que estén arriba de mr .•.•.•••••.•.• ··•········••··••··•··•·······• 2 3 4 

36. SI soy buena genio con mis profesores puedo me -
jorar mis callflcaclonos ............................................. 2 3 4 

37. MI país está dirigido por pocas personas en el -
poder y lo que yo haga no cambia nada ..•••••••••••.••.•.•• 2 3 4 

38. El que yo llegue a tener éxito depende de mi .............. 2 3 4 5 

39. La gente como yo llene muy poca oportunidad de 
defender sus Intereses personales cuando éstos 
son opuestos a los de las personas que llenen 
el podOr •••.•...•.....••••.•••••••••••••••••.........•..••••••••••.••....• 2 3 4 

40. Cuando logro lo que quiero os porque he tenido 
suerte ..................................................................... 2 3 4 5 

41. El que mejoren mis condiciones de vida depende 
prlnclpaímente de las personas quo llenen poder •••..• 2 3 4 5 

42. Puedo conseguir lo que quiero si agrado a los 
demás .................................................................... 2 3 4 5 

43. No tengo lnlluencla en las deslclones que sa -
toman respecto al desUno de mi país ...................... 2 4 

44. Que yo tenga el dinero suficiente para vivir -
depende de mi •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.••• 2 3 4 5 

45. Yo siento que mi vida está controlada por gente 
que tiene el poder .................................................. 2 3 4 5 



comploramente de &Cllerdo (5) 
de acuerdo (4) 

ni en acuerdo ni en desacuerdo (3) 
en desacuerdo (2) 

completamente en desacuerdo (1) 

46. Cuando lucho por conseguir algo, en general lo 
logro ....................................................................... 2 3 5 

47. No siempre os bueno para mi planear el luluro 
porque muchas cosas son cuestión de buena o 
mala suerte ............................................................. 2 3 4 5 

46. El hecho do que consefV9 mi emploa doponde -
principalmente de mis jofos ...................................... 2 3 4 5 

49. Mis calificaciones dependen do r.11 esfuerzo ............. 2 3 4 5 

50. MI éxito dependeré da las porsonas quo llenen 
al poder ................................................................... 2 3 4 5 

51. Muchas puartas se me abren porque tengo suene ..... 2 3 6 

52. La cantidad de amigos que tongo depende de lo -
agradable que soy .................................................... 2 3 4 5 

53. Que yo consiga un buen empleo depende de mis ca -
pacidades. ................................................................ 2 3 4 5 

54. Las guerras dependen de los gobiernos y no hay 
mucho que yo pueda hacer al raspecto ........................ 2 3 4 5 

55. En la vida puedo conseguir muchas cosas si soy 
buena gente ............................................................... 2 3 4 

56. Si tongo un accidente 111.rtomovllfstico ello se -
debe a mi mala suerte ............................................... 2 3 4 5 

57. Muchas puertas se me abren porque soy slmpaUco(a). 2 3 4 

58. Qua yo obtenga las cosas que quiero depende de -
mi ............................................................................. 2 3 4 5 

59. MI sueldo depender(¡ prlncipalmonto de las perso -
nas que llenen el poder económico .............................. 2 3 4 5 

60. Puedo llegar a ser alguien Importante si tengo 
sueno ........................................................................ 3 4 5 

61. La mofarla de las condiciones do vida depende 
de los poderosos y no tengo lnHuencia sobra esto ....... 2 3 4 5 

Por ravor , varlflque si contestó todas las artrmaciones • G R A e 1 A s . 



CUESTIONARIO 

A conUnuaclón encontrará un conjunlo de adjeUvos que sirven 
para describirlo • Ejemplo : 

Flaco(a) Obeso(a) 
muy liiiS!iiii- poco ni fla- poco lliiiiliiñ- muy 
flaco lo na- flaco co ni obeso te obe- obeso 

co obeso so 

En el ejemplo de arriba se puede verificar como hay siete espacios entre 
•naco• y •obeso• . El espacio , cuanto más corca está de un adjetivo , -

Indica un grado mayor en que so posee dicha caractorlaUca • El espacio -
contra! Indica que el individuo no es flaco ni obeso • 

SI usted so cree muy obeso , pondrá una •x• en el espacio más cercano 
da la paJRbra obeso ; si so percibo como •bastnnto ftaco• , pondrá la •x• 
en el espacio correapondlonlo ; si no so percibo naco ni obeso pondré -
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 arriba , tan -
rllpldo como le sea posible , sin sor descuidado , trUllzando la primera Impresión. 

Conteste en todos los renglones , dando una UNICA rospuostn on cada -
renglón. 

Recuérdese que , on general , hay una distancia entro lo que somos y 
lo que nos gustarla ser • Contesto , aqul , COMO USTED ES Y NO COMO 
LE GUSTARIA SER. Gradas. 

YO SOY 

lntrovertldo(A) Extrovertido( a) 

AncusUado(a) Relajado(a) 

Amoroso(a) Odioso( a) 

Callado(a) ComunlcaUvo(a) 

Accesible Inaccesible 

Rencoroso(a) Noble 

Comprenslvo(a) lncomprenslvo(a) 

lncumplldo(a) Cumplldo(a) 

Leal Desleal 

Desagradable Agradable 

Honesto(a) Deshonesto(a) 

Alectuoso(a) Soco(a) 



(ConUnuaclón) YO SOY 

MenUroso(a) Sincero(•) 

Tratable Intratable 

Frustrado(•) Reallzado{a) 

Temperamental Cnlmado(a) 

Anlmado(a) Dosanlmado(a) 

Irrespetuoso(•) Respetuoso(&) 

Estudioso{&) Perezozo(a) 

Corrupto( a) Recto(a) 

Tolerante Intolerable 

Agresivo( o) Paclfico(a) 

Feliz Triste 

Malo( a) Bondadoso( a) 

franqullo(a) Nervioso(&) 

Capaz( a) Incapaz 

AlllPdo(o) Despreocupado(a) 

lmpulslvo(a) Renexlvo(a) 

Inteligente lnepto(a) 

ApáUco(a) Dlnlimlco(a) 

Verdaooro Falso( a) 

Ab"rrldo(a) Dlvortfdo(a) 

Responsable Irresponsable 

Amargado( a) Jovial 

Estable Voluble 

Inmoral Moral 

Amable Grosero(a) 

ConHIC!lvo(a) Conciliador 

Eficiente Ineficiente 

Egolsta Generoso(&) 

car1noso(a) Frlo(a) 

Decente Indecente 

Ansioso( a) Sereno(a) 

Puntual Impuntual 



(Conttnuacf6n) YO SOY 

Timldo(a) Dosenvuelto(a) 

Oemocnlllco{a) Autoritario{ a) 

Lento{a) Répldo(a) 

Oeshlnlbldo(a) lnhlbldo{a) 

Amigable Hostil 

Reservado(•) Expresivo( a) 

Deprlmldo{a) comento(a) 

Slmpétlco{a) AntlpéUco{a) 

Sumlso(a) Dominante 

Honrado(a) Deshonrado{e) 

Deseable Indeseable 

Solilarlo(a) Amtguero(a) 

Trcilajador Aojo( a) 

Fracasado(a) Triunfador 

Mledoao(a) Audaz 

Tiemo(a) Rudo( e) 

Pedante Sencilio(a) 

Educado(a) Matcrtado(a) 

Melanc6llco(a) Alegre 

Cortés Descortés 

Roméntlco{a) Indiferente 

Pasivo( a) Actlvo(a) 

SenUmental lnaenslble 

lnnexibte Flexible 

Atento{a) Desatento(a) 

Celoso( a) SOguro(a) 

Sociable Insociable 

PeslmlSta Optimista 

VERIAQUE SI CONTESTO EN TOCOS LOS RENGLONES • G rae 1 a s. 
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