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RESUMEN 

Durante el presente siglo la practica deportiva se ha incrementado paulatinamente, 
en especial en las sociedades "avanzadas" (o de primer mundo) convirtiéndose en uno de 
los indicadores de su nivel de bienestar; lo que conlleva a un incremento en el interés, por 
la enseñanza y mejora de la misma. El deporte se ha convertido en un punto de 
convergencia de múltiples disciplinas del conocimiento humano entre las que se encuentra 
la PSicología. 

El Psicólogo del Deporte debe estudiar al ser humano antes. durante y despuéS de 
una actiVidad ludico competitiva. El dato más antiguo de una publicación con este tema 
se puede encontrar en Alemania en 1921 titulado "Cuerpo y alma en el deporte: Una 
Inlroducción a la psicologia del ejercicio físico". De Schulle (The World Sport Psycology 
Sourcebook, 1986). 

En América la base de la psicología del deporte comienza con Calernan Griffith 
(E.U., 1925). Creó el primer curso de pSicologia del deporte (The World Sport Psycology 
Sourcebook, 1986). DespuéS de la revisión de estos trabajos surgen algunas preguntas por 
demas Interesantes ¿Es la psicología la que influye en el desempeño deportivo?, ¿O es la 
actividad deportiva la que influye en la pSicología del ser humano?, ¿en realidad existen 
diferencias enlre el atlela y el hombre común? Es así como surge la inquietud de esta 
Invesltgactón ("Olferenclas de autoconcepto y motivación al logro en atletas universitarios y 
no atletas universitarios") El auloconcepto se define como un proceso psicológico cuyo 
contenido y dinamismo va determinándose a través de las percepciones, sentimientos, 
Imagenes, autoatnbuclones que proporciona la convivencia, contexto y SOCiedad donde se 
desarrolla el ser humano (Murray 1938, citado por De Oñate 1989); esto va íntimamente 
relaCionado con las perspectivas o melas que el ser humano se va a fijar, ya que los 
mollvos al logro Incluyen también el deseo de realizar fareas difíciles, así como la tendencia 
de dominar, manipular, organizar objetos e Ideas, etc., tan rápido e independientemente 
como sea poslble.(De Gyves, 1989). El ejercicio exitoso del talento personal (a través de la 
mOtivación al logro), conlleva a un incremento positivo en el autoconcepto. A pesar de que 
ta aCllvldad fislca pueda ayudar a mejorar aspectos tales como la auloconfianza, los 
sentimientos de control y la autosuficiencia o la autoimagen (S, Marquez, 1995) quedan aún 
Sin ¿JClardr cuestiones acerca de como la actividad fisica actúa en estos rasgos de 
personalidad. De ahí el Interés de observar fas diferencias de autoconcepto y motivación al 
logro en deportistas y no deportistas universitarios, para determinar SI el hecho de participar 
a distintos niveles de rendimiento determina o no alguna diferencia en los grados de 
presencia de ambas variables Para lo cual se contó con la colaboración de una muestra de 
88 participantes, la cual se mantuvo en 75 partiCIpantes por conveniencia estadístIca, dicha 
muestra se compone por 25 sedentarios, y 50 que practican deporte, de los cuales 25 a 
nivel competitivo y 25 a mvelltidlco, Se realizo una correlación utilizando la prueba 
producID momento de Pearson (Dawnl,1988) y el analisis de multlvariancia MANOVA 
IArau.1990) 
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Donde los resultados más notables e importantes son. 

• Existen algunas diferencias estadísticamente significativamente en los diferentes grupos 
de actividad fisica (alto rendimiento. lúdicos y sedentarios). 

• EXIste una correlación lineal entre las dos variables observacionales (autoconcepto y 
motIvación al logro), en la muestra utilizada 
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CAPITULO 1 PSICOLOGíA DEL DEPORTE 

Introducción. 

El deporte constituye uno de los fenómenos más representativos de nuestro siglo, a 
tenor de su progresiva implantación en todas las esferas de la sociedad y también de su 
universalidad. Su arraigo en la sociedad contemporánea es tal, que podemos contemplarlo 
en una faceta formativa, lúdica, técnica. profesional, comercial, política y de comunicación. 

La práctica deportiva se incrementa paulatinamente en las sociedades avanzadas. 
convirtiéndose en un fiel exponente de su nivel de bienestar. La cantidad y variedad de los 
deportes crece vertiginosamente. lo que conlleva también a un incremento del número de 
técnicos y profesionales dedicados a su enseñanza y a al obtención de mejores 
rendimientos 

Por todo ello, el deporte se ha convertido en un rico y apasionante aspecto de 
nuestra sociedad digno de ser estudiado desde perspectivas educativas, económicas, 
sociológicas, politicas, biológicas y psicológicas. 

A continuación realizaremos un breve repaso histórico de la evolUCión de la 
pSicología del deporte en el mundo 

1.1 Historia Y Desarrollo De La Psicología Del Deporte 

La psicología del deporte, la más joven de las ciencias deportivas esta relacionada 
con factores pSicológicos que influyen en la participación, en el deporte y ejercicio. Hoy en 
día muchos atletas y entrenadores se apoyan en la psicología para crear programas de 
entrenamiento, utilizando el aprendizaje, además de otros métodos tales como el manejo de 
estres (tensión Psicogenica) en la competencia, control de concentración e incremento de 
comunicación y armonía del equipo. 

Para Cratty (1983) el camino se inicia con tas aportaciones de Peter Lesgaft en 
RUSia a principIOS del Siglo. Sin embargo, es hasta después de la ravolución, rusa, cuando 
se crean cenlros especializados en el estudio de las capacidades de los deportistas, siendo 
uno de los pioneros Peter Roudick, padre de la pSicología del deporte soviética.(J.M. 
Wllhams and Wllllam F.Slrab,1986) 

En Alemania. Schulte publica en 1921. "Cuerpo y alma en el deporte. una 
Introducción a la pSicología del ejercicIo físico". La psicología del deporte en Europa del 
Este, tiene una larga historia que ha propiciado un gran cúmulo de atención en cuanto a la 
preparación atlética se refiere, a la Investigación aplicada y la intervención directa. Los 
pSicólogos del deporte en estos países han Sido visto como figura SignificatIVa en la 
preparación alletlca para la excelencia. Asi. la Psicología del deporte tuvo un gran logro. 
porque el deporte de excelencia fue conSiderado una gran propaganda para el avance del 
sistema politlco comunIsta del este de Europa (WIUiams and Straub, 1986) 
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Las bases de la psicología del deporte en E U. comienzan con Caleman Griffith, un 
pSIcólogo qUIen en 1925 efectúa la preparación de sus atletas en la Universidad de IlIinols. 
Gnffllh creó el primer curso de psicología del deporte, estableciendo el primer laboratorio de 
pSlcologia del deporte en E U, Y escribió el primer libro de psicología del entrenamiento. 
Las contribuciones de Gnffith siguieron vigentes en los años 20's y 30's, incluso 60's. A 
mediados de los años 60's se crearon los primeros grupos interesados en psicología del 
deporte, que provenian de las asociaciones de pSicología del deporte; durante los años 70's 
en E U la psicologja del deporte comenzó a florecer.(Williams and Straub, 1986), 

No obstante ésta vitalidad. qUlza con la excepción de los países de influencia 
soviética, la pSicología del deporte ha tenido una evolución más lenta que otras 
especialidades psicológicas. Probablemente ello se debe a que en un principio se 
desarrolló en los departamentos de educación física, y por tanto, ha estado algo 
desconectada de los avances de la ciencia madre, la psicología, sin lograr tampoco 
con lacto íntlmamenle con el resto de las ciencias del deporte. Durante los años 80-81 se 
formó el primer laboratono de ínvestlgación de campo, el cual vino a incrementar las teorias 
y téCnicas del deporte para la preparación de alletas (Williams y Straub, 1986). 

En la última década, la Psicología del Deporte ha sido más aceptada y ha 
Incrementado el número de psicólogos especializados en la materia. En los países de habla 
hispana el principat crecimiento se ha observado en Cuba, España y México (Cruz, 1995) 

En España los pSicólogos que trabajan ellas facultades de educación fisica y en las 
de pSicología. así como en diversos centros aplicados, se encuentran enfocados a tres 
bloques principales. 
1 EstudiOS básicos 
2 Áreas de Investigación 
3 Campos de aplicación 

En este país la situación de esta especialidad en psicología es buena debido a: 1. 
Su consolidaCión como maleria de estudio en todas las facultades de Educación Física y en 
mas de la mitad de las facullades de Psicología; 2. El aumento de trabajo de investigación, 
propICiado fundamentalmente por los programas de doctorado de las facultades de 
edUc<lc'ón fis¡ca y las de los Masters de Psicología del Deporte; 3. El mayor nllmero de 
pSicólogos apticados, que trabajan con equipos y federaciones. ( Cruz, 1995). Asi pues, 
la situación actual de la PSlcologia del Deporte en España es buena y desafiante. 

Por su parte en MéXICO, poco a poco se a ido incrementando el interes por esta 
diSCiplina En la ciudad de Chihuahua eXIste ya un posgrado en Ciencias del Deporte, que 
Incluye como una de sus areas importantes a la PSIcología. Donde se hace énfasIs en 
diversos aspectos tales como. Desarrollo perceptual Motor en el Deporte. Motivación y 
Logro. Interacción SocIal en el Deporte y Personalidad y estilos de Conducta. (Folleto de 
dIvulgaCIón. Facultad de Educación Fisica y CIenCias del Deporte. 1998) 

ASI mismo. en la Facultad de PSlcologia. UNAM. existe un programa dirigido a 
PSIcólogos interesados en el deporte; que fue creado con la inqUietud de investigar y apJrcar 
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las técnicas de Retroalimentación Biológica en deportistas, apoyado por el departamento de 
801sa de Trabajo y ServicIo Social y por Actividades Deportivas de la misma Facultad, así 
mismo por los proyectos Papime. 

1.2 Definicion de Psicología del Deporte 

Las definiciones habituales en psicología del deporte reflejan la coexistencia de 
mulllples concepciones teóricas y metodológicas. y consecuentemente, de diferencias en el 
rol profesional del psicólogo. Ante definiciones tan vagas un grupo de expertos se 
reunjeron en Macolln en 1972 y acordaron que la psicología del deporte debe estudiar a la 
persona que realiza una actividad lúdlco-competitiva.(Williams and Straub, 1986) 

La definición de Thomas (1980) encaja perfectamente con estos planteamientos. 
~La Psicología del Deporte investiga, como disciplina científica, las causas y los 

efectos de los procesos psíquicos que tiene lugar en el ser humano antes, durante y 
después de una actividad deportiva~. 

El énfasIs en las características personales del deportista, en consonancia con la 
tendencia de la Psicología de esta época, ha condicionado la mayor parte de los trabajos 
de los psicólogos del deporte. A pesar de esta aparente unanimidad en el objetivo a 
estudiar, ha quedado patente una gran variedad de supuestos teóricos en las 
Investigaciones y en el ejercicio profesional de los psicólogos del deporte. 

1.3 Beneficios Psicológicos De La Actividad Deportiva. 

Los pSicólogos del deporte se han preocupado acerca de los posibles beneficios que 
presenta sobre la salud la realización de actividad física. (5 Marquez, 1995) 

Aunque no es una idea reciente que mente y cuerpo funcionan al unísono, hasta 
hace poco no se había empezado a investigar acerca de los beneficios psicológicos 
potenciales del ejercicio Algunas investigaciones de carácter epidemiológico han indicado 
Que eXiste relación entre trastornos somáticos y psicológicos. y que por tanto, las personas 
con alteraciones físicas tienen mayor probabilidad de desarrollar problemas psicológicos en 
comparación con individuos sanos (Weyerer y Kupfer, 1994; citados en S. Marquez, 1995). 

Una explicación de los posibles beneficIos del ejercicio sobre la salud mental desde 
una perspectiva psicológica fue resumida de la siguiente manera por Folkins y Sime (198); 
(Cllados en S.Marquez, 1995) 

La mejora de aptitudes produce sensaciones de control y maestría . Que conduce a 
sentimientos de bienestar. 

• El ejercicIo aeróbico facilita el entrenamiento mediante retroahmentación. 
• El ejercIcio es una forma de medItación y puede producir un estado alterado de 

conciencia 
La relación de actividad física puede distraer de estimulas causales o productores de 
ansiedad 
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Layman escribió en los años sesenta una revisión en la que destacaba el papel del 
eJerc¡clo Y el deporte para el desarrollo y mantenimiento de la salud física, así como para la 
salud mental y el ajuste social. Además, enfalizaba que el principio de la unión mente
cuerpo era válido y que eXistía una estrecha relación entre salud orgánica y salud mental. 
También argumentaba que si el deporte y el ejercicio contribuyen al mantenimiento de la 
salud física, Igualmente favorecerían la salud mental y por tanto la prevención de sus 
desórdenes (Silva y Weinberg, 1984) En algunos estudios recientes, realizados con 
diversas poblaciones. se ha puesto de manifiesto que los efectos más importantes del 
eJercIcIo no son fisiológicos sino psicológicos, en sentido de mejora de la autoestima y 
cambios en algunos rasgos de la personalidad (Somstroen, 1984; Wlllis y Campbell, 1992). 

Mucha gente que realiza actividad Física con regularidad llega a manifestar sentirse 
bien (o senllrse mejor). BáSicamente, éste término hace referenCia al bienestar que una 
persona siente durante y después del ejercicio. Folkins y Si me (1981) estudiaron los efectos 
que la mejora de la forma física tiene. Las conclusiones a las que llegaron fueron que la 
mejora de la forma física a consecuencia del ejercicio facilitaba la aparición de estados 
emocionales positivos y un incremento en el autoconcepto: sin embargo, no aparecía una 
relación lan clara para el funcionamiento cognitivo y los rasgos de personalidad. 

El fenómeno de la adherenCia o permanencia es de gran importancia, ya que, sólo si 
se practica actividad física de forma regular, se pueden llegar a obtener ciertas garantías 
acerca de los posibles beneficios psicológicos. Por tanto es importante mantener el interés 
de las personas por la realización de una determinada actividad fíSica. las estadísticas 
mdlcan que aproximadamente el 50% de la gente que se inicia en la misma acaba 
dejándolo durante los primeros seis meses. (S Marquez.1995) 

De todas formas. si un individuo está lo suficientemente motivado para persistir con 
la actIVIdad física de forma regular, es indudable que va a conseguir beneficios 
psicológiCOS. Esludios como los de Dishnan (1986): Morgan y Goldston (1987) han 
claSificado los beneficios psicológicos de la actividad fisica a largo y a corto plazo en el 
senlldo de bienestar psicológico. Las conclusiones obtenidas han sido que la actividad 
física llene un efecto causal positivo en los campos de la autoestima del adulto. Las 
actIvidades de tipo aeróbico puede reducir la ansiedad, depreSIón, tensión y estrés e 
Incrementar los niveles de energía. así como facilitar el funcionamiento cognitivo. Plante y 
Rodln (1990) revisaron todo la literatura existente desde 1980 acerca del impacto del 
ejerCIcio y la salud mental y el bienestar pSicológICO en población no clínica. La conclusión 
a la que llegaron fué que el ejercicio favorece la aparicIón de estados emocionales positivos 
produciendo sensaciones de bienestar pSicológico; por otra parte reduce los nIveles de 
anSiedad, depreSión y eslres.(S. Marquez, 1995) 

La existencia de una relación positiva entre niveles de actividad fisica y salud mental 
ha llevado a los expertos a aconsejar y animar a realizar de una forma regular algún tipo de 
actiVIdad flslca. 
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En resumen, considerando de una forma global las beneficios psicológicos potenciales 
del ejerCICIO, estos podrían ser: (Cuando el ejercicIo es percibido como agradable) 

El eJercICIO puede ir asociado a reducción del estado de ansiedad. 
El eJercICIO puede ir asociado a reducción de los niveles de depresión, considerando que 
ansiedad y depresión son síntomas de Incapacidad a la hora de enfrentarse al estrés. 

• El ejerCicio a largo plazo puede ir asociado a reducción en los niveles de neuroticismo y 
ansiedad. 

• El ejercicio puede ser empleado como complemento en caso severo de depresión que 
requiere normalmente tratamiento profeSional como medicación, terapia 
electroconvulsiva y/o psicoterapia. 

• El ejercicIo puede contribuir a reducir el estrés, como reducción de la tensión muscular, 
recuperaclon de la frecuencia cardiaca. 
El eJercICIO, puede prodUCir cambios positiVOS en la autopercepción y bienestar en el 
conlacto social. 

El ejercicIo puede tener efectos emocionales beneficiosos en todas las edades y en ambos 
sexos. 

En dlslinlas invesligaclones como las de S. Marquez (1995), Folkins y Sime, (1981), 
Margan (1987).Sack (1975), elc. se desprende que, aunque la acllvidad físíca puede ayudar 
a mejorar aspectos tales como la autoconfianza, los sentimientos de control y la 
autosuficiencia o la autolmagen, quedan aun sin aclarar cuestiones acerca de como la 
acllvidad fislca actúa con éstos rasgos de personalidad (¿Se produce un cambio en los 
rasgos de personalidad del individuo como consecuencia de la participaCión en el 
deporte?) De ahí que nos Interese observar las diferencias de auloconcepto y motivaCión al 
logro en atletas de allo rendimiento, personas que practican el atletismo de forma lúdica o 
recreatlVamente y personas que no practican ningún deporte (sedentarios), en población 
univerSitaria; para determinar si la práctica del atlettsmo a sus diferentes niveles, influyen 
para lograr un mayor grado de autoconcepto y motivación al logro; de Igual forma observar 
SI eXiste una relación entre estos dos aspectos en la muestra estudiada en sus tres 
diferentes grupos. De todas formas si un indIVIduo está lo suficientemente motivado para 
perslslir con la aClividad fisica de forma regular, puede llegar ha consegUir beneficios 
pSicológicos 

Se han hecho estudios de personalidad en diferentes especialidades deportivas 
(Allende el al. 1981): P. Valderrama el al, (1981-82-83.) AgreSividad (Olíva, 1986): aspectos 
PSlcodmamlcos (Sanchez, 1981). Aclualmenle en la Facullad de Psicología en la UNAM, el 
programa de Bolsa de TrabajO y ServiciO Social conjuntamente con Actividades Deportivas, 
apoyan un programa de investigación con Deportistas, trabajando la Retroalimentación 
Biológica. 

Para la realización de esta investigación es de nuestro interés observar como es que 
el deportista (de alto rendimiento, ntvellúdico o recreativo) y los no deportistas se asumen a 
si mismos (autoconcepto); buscando alguna diferenCia entre los 3 grupos, en varias 
dimenSiones. que (orman el autoconcepto· social. ocupacional, étIca, emocional e iniciativa. 
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Es importante estudiar el autoconcepto. debido a que la forma en que se percibe 
una persona depende en gran parte de su forma de comportamienfo, lo que incluye la 
motivación de logro. debido a que en gran parte dependerá de éste lo que se decida hacer 
y lo que espera de la vida, incluyendo metas y expectativas.Teoricamente se puede 
observar que la relación entre éstos dos conceptos es estrecha y complementaria, puesto 
que la imagen que una persona tiene de sí misma influye en su forma de proceder para 
alcanzar metas de acuerdo a ésta percepción. 

El individuo que se acepta a sí mismo, tiene un reconocimiento realista de sus 
recursos, combinada con una apreciación de su propio valor, siente seguridad en fas 
conVICCiones propias (Gyves, 1989) 

El hecho de desarrollar una tesis sobre éste tema, pondrá de manifiesto 
conocimientos del autoconcepto y motivación al logro de nuestros deportistas universltar'los, 
aportando a los entrenadores, psicólogos, médicos, antropólogos y demás especialistas en 
el deporte. información útil donde apoyarse para contribuir al mejor desarrollo de la 
persona que practíca deporte. Para quízá así colaborar a la estímulación hacia el deporte a 
ta población en general. 

• 
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CAPITULO 11 AUTOCONCEPTO 
2.1 Perspectivas Históricas y De Desarrollo 

El oráculo de Deltas, ya postulaba el popular dicho "conócete a tí mismo" como un 
Imperativo para alcanzar la armonía y la felicidad. 

Con Platón se iniCiÓ el estudio del self entendido como alma. Aristóteles. en el siglo 
111 A C. fué el pnmero que hizo una descripción sistemática de la naturaleza del yo. Pero 
fue San Agustin el que describió el primer atisbo de introspección de un self personal (De 
Oñale. 1989) 

Las Iradicíones hindúes, budistas, y judeocristianas ponen tambIén, énfasis en la 
Importancia del autoconocimIento como un medio para el desarrollo y evolución personal. 
(La Rosa. 1986). 

Durante el RenacImiento en Europa (siglo XVII), el concepto de self se reflejaría en 
el pensamiento de Descartes. Hobbes y Locke (Musitu y Román, 1982). 

Descartes (1637) con su frase "pienso, luego existo", colocó su "sí mismo" como 
base para poder hablar de si mismo y dijo: "Reconozco que soy una sustancia cuya esencia 
o nalufaJeza es ser consciente Asi, este self, es decir, el alma. por la que soy lo que soy. 
es complelamente distinto del cuerpo e Incluso es más fácilmente conocido". 

Hobbes en su Leviatán (1651) aportó un código étiCO basado en el interés del self, 
además, no estaba ya de acuerdo con algunas nociones de Descartes Junto con Locke 
(1640), atribuía mayor énfasis a la experiencia sensorial, hasta el punto de considerarla 
propiamente el self: el auto concepto sería siempre nuestras sensaciones y percepciones 
acluales (De Oñale, 1989). 

En el siglo XVIII Hume (1740) siguió el argumenlo de senlido basado en la 
.denlldad (De Oñale, 1989). 

En COlldillac (1715-1780), el autoconcepto no fue solamente la suma de las 
percepciones del hombre sino que incluyó lo que las unia.(De Oñate, 1989). 

Posteriormente Kant (1781) Integró la diferenciación del autoconcepto como sujeto y 
objeto El self. del que hablaron Locke y Hume (1640), lo entendiÓ como unidad obtenida 
por la smtesls el self empírico. También lo consideró como agente' el puro ego.(De Oñate, 
1989) 

En la pSicología fisiológica del siglo XIX la esencia del autoconcepto aparece en el 
suslrato flSICO de la conCiencia (Musitu, 1982), En este mismo siglo, James (1890) pondría 
las bases para el estudio posterior del seU. Los datos somáticos proporcionaban las bases 
para el sentido de la Identidad personal (Pnce-Willlams, 1957) Identifica el self como el 
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agente de la conciencia así como parte importante del contenido de la conciencI3.(De 
Onate, 1989) 

Esta naturaleza dual del self Gomo objeto y Gomo proceso esta todavía con nosotros 
y así es expresado en gran parte de la literatura actual (Musitu, 1982). 

James (1890), dice que el si mismo es la suma del todo que puede llamarse "suyo", 
Incluyendo su cuerpo. familia, posesiones. estados de conciencia y reconocimiento social. 
ademas de que se trata de un fenómeno consciente. (La Rosa, 1986). 

Cooley (1902) desde una perspectiva sociológica postula que no tiene sentido 
pensar en el si mismo fuera del medio social, el si mismo es reflejado según la concepción 
de un Individuo de sí mismo, es determinada por la percepción de las relaciones que otras 
personas manJfieslan hacia eL 

Mead (1934) propuso lo que es generalmente considerado desarrollo del sí mismo, 
Integrando las perspectivas de James y Coa ley. Además, Mead organiza estos puntos de 
vista a partir del uso de los símbolos, con los cuales el autor diferencia el comportamiento 
humano de otras formas de interacción. En este sentido, el lenguaje es una parte esencial 
del desarrollo y actuación del sí mismo. (La Rosa, 1986) 

Roger en 1950, dice que su principal preocupación son las actitudes hacia el sí 
mismo, es decir, las percepciones de una persona respecto a sus habilrdades, aCCiones, 
sentimientos y reacciones en su mediO social. (la Rosa, 1986). 

la Rosa (1986), distingue tres aspectos en las actitudes hacia uno mismo: el 
contenido específico de la actitud (dimensión cognitiva), un jUicio respecto al contenido de la 
actitud. de acuerdo a algunos palrones(aspecto evaluativo) y un sentimiento relacionado al 
¡UICIO evaluatiVO, que constituye la dimensión afectiva. La aceptación de uno mismo, o sea, 
la auloestrma conforme Roger (1950), esta relacionado con el último aspecto. 

El auto concepto es una fotografía organizada y una gestalt organizacional del sí 
mismo lo que Significa que organización y conciencia son propiedades del sí mismo "La 
estructura del si mismo es una configuración organizada de percepciones del sí mismo, las 
cuales pueden ser conocidas ". (Roger, 1950; citado por La Rosa, 1986) 

Diversos autores abordan el autoconcepto desde una perspectiva de teoría del rol. 
As. por ejemplo, Newcomb (1950) y Sherwood(1965-67) enfatizan que el si mismo y la 
ocurrencia de autoevaluaciones son el resultado de procesos sociales que involucran 
apreciaciones reneJadas provenientes de otra persona. signIficantes, resaltando también. el 
desempeño de roles sociales. Una perspectiva relacionada con lo anterior es el grupo en 
donde se encuentra Sherif y Shenf (1969) y Mannheim(1966) como algunos de sus 
represenlantes Ellos resaltan el contenído de las IdentificaCIones grupales para el 
IndIViduo y fa funCión de tales identIficaciones como puntos de referencia en la 
aulopercepclón y en la autoevaluaclón. (La Rosa. 1986). 
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2.2.- Definición de Autoconcepto. 

Proceso psicológico cuyos contenidos y dinamismos son determinados socialmente, 
comprende el conjunto de percepciones, sentimientos, imágenes, autoatribuciones y Juicios 
de valores referentes a si mismo (Tamayo 1982). 

Por otro lado Wishburn (1961) dice que es un aspecto de la personalidad, una 
actHud motivo o un valor por medio del cual el sUjeto se relaciona con su medio ambiente 
social Y Rubins 1905, lo define como una imagen total de sí mismo que Incluyen tanto los 
atnbulos fisicos como las necesidades biológicas, tos rasgos y las actitudes de la 
personalidad y también toma en cuenta los roles familiares y sociales 

En el diccionario de Psicoanálisis (1987), se encontró que el autoconcepto es un 
cnteno que llene una persona de si mismo, la descripción más completa que una persona 
es capaz de dar de sí misma en un momento dado. Esto incluye un sentimiento de lo que la 
persona concibe de como es él mismo. 

Cualquier definición de autoconcepto tiene problemas porque tal noción es utilizada 
en muchos sentidos por diversos autores de las más diversas teorías y aveces en el 
contexto de una misma teoría 

2. 3.· Autoconcepto Y Autoestima. 

Los científicos sociales aluden a las percepciones del self distingUiendo 2 aspectos: 
Por un lado el autoconcepto o la idea de sí mismo. 
Por aIro, la autoestima que se refiere a los sentimientos de estima de si mismo (Lawson 
el al, 1979, Wylie, 1961, 1968, 1974, 1979) 

El autoconcepto, más general. incluye una identificación de las características del 
indiViduo así como una evaluación de las mismas. 

La autoestlma hace más hincapié en el aspecto de la evaluación de las 
características (Musl(u y Roman, 1982). 

SeU y autoconcepto se utilizan de forma intercambiable en la literatura para referirse, 
al conjunto de autoconocimiento del individuo. El concepto de identidad se solapa pero es 
utilizado para referirse al self que es consciente de la posibilidad de un desarrollo futuro y 
receptivo a las demandas y expectativas de otros seres (McCandles y Evans, 1973, citados 
en Frias 1991). 

El término self es manejado como autoidentidad para explicar lo que los psicólogos 
SOCIales enltenden por autoconcepto (Shrauger y Schoeneman. 1979, citados en Frias 
1991 ) 

la aulodefinición (auto concepto), es determinada por aspectos sociales en los que 
el IndIViduo se desarrolla. lo que protege ° palenCia la auto estima (autoevaluaclón) Tesser y 
De Paulus, 1983) Esta evaluaCión se conSidera. como un constructo hipotétiCO que Indica 
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el valor que las personas se atribuyen o que creen que los demas les atribuyen (De Oñate. 
1989) 

Munson y Spivey, (1983), hablan de autoconcepto considerando que el hecho de 
que las personas ejecuten o eviten ciertas conductas depende del grado en que aquel sea 
potenciado o amenazado. (MUSltu, 1984). 

2.4 Teorias Explicativas Del Autoconcepto. 

El autoconcepto en el psicoanálisis. 

La teoria de Sigmund Freud (1949), contribuyó al desarrollo del concepto de si 
mismo, definiéndose como la evaluación subjetiva de un individuo, como un compuesto de 
los pensamientos y sentimientos que constituyen la conciencia de una persona sobre su 
existencia individual, su noción de qUien es y que es. El yo representa una organización 
cuya función es eVitar el sufrimiento y el dolor oponiéndose o regulando la descarga de los 
Impulsos instintivos con el fin de adaptarse a las exigencias del mundo externo 

Freud (1949), plantea que además del yo hay dos reglones más de lo que el llama 
aparato psíquico, el ello y el super yo 

Los seguidores de ésta corriente fueron Karen Horney (1969) a quien le parece 
crucial el disfraz de concepción de tnple concepto del yo. Pero hablar del yo actual, el 
IndiViduo como la suma total de su experiencia. 

El yo real es una fuerza central Interna o principio común a todo, y sin embargo, 
umco en cada rndlvlduo y el tercer concepto, el yo Idealizado, es únicamente una 
manifestación neurótica. 

La leoria de Karen Horney (1969) habla de que la ansiedad tiende a generar baja 
auloes!ima, Que determina una compleja cadena de hechos pSIcológicos que produce, entre 
otras consecuenCias, el odiO y el desprecio hacia si mismo. Para hacerle frente a la 
ansiedad se retrae el mundo de la imaginación donde se crea una imaginación idealizada 
que le da una sensación de fuerza y confianza. Dicha Imagen es tan admirable y 
halagadora que cuando el individuo la compara con su sí mismo real, ese último resulta 
opaco e infenor a ella y, en consecuenCia, surge odio y desprecio hacia él. 

Erickson (1963), por airo lado, subrayo que el yo continua adquinendo nuevas 
características a medida que va encontrando nuevas Situaciones a través de la VIda. 
También desplazó el centro del interés del pSicoanálisis de la patologia de la salud, 
proporcIonando un cuadro de como el yo puede desarrollarse en general de manera sana, 
dando un ambiente correcto, 

Errckson (1963), escogió el yo como el instrumento por el cual una persona organiza 
la Información exterior, valora la percepción, seleCCiona los recuerdos, dlnge la acción de 
manera adaptativa e integra las capaCidades de orientaCión y planteamiento Este yo 

15 



16 

pOSitiVO produce un sigmficado de identidad en un estado de elevado bienestar. Este 
estado de bienestar es lo que uno Siente cuando lo que es y hace esta muy cerca de lo que 
desea y siente que debería ser y hacer. 

El deseo y el deber constituyen polos en el esquema de Erickson (1963). 

El pnnclpal énfaSIS teórico en la aproximación de Fromm se centra en los 
mecanismos neuróticos utilizados por el hombre para huir de las dicotomías básicas en la 
eXistenCia humana. 

Se Interesa por eXigencias de una sociedad sana considerada como una matnz para 
la creación de un hombre productiVO completamente humano. Idealmente tendría que ser 
una sociedad humorística. comunitaria, en la que el hombre pudiera relacionarse con los 
demás de manera creativa, más bien que como un conformista. Hace mención del 
masoquismo, donde la persona se siente Inferior e insignificante teme a la alegría y 
libertad.. El sadismo lo enllende como persona explotadora, hacer sufrir a otros. a los 
débiles e impotentes. 

A, Maslow (1970), ha desarrollado una teoría de motivación comprensiva de la 
conducta humana en la que incorpora el trabajo de Freud y los conductistas en lugar de 
rechazarlos 

Maslow (1970), opina que la autorrealización es una de las necesidades básicas del 
hombre y que son pocos los que llegan a obtenerla completamente. La considera al mismo 
trempo como Instintiva e invariable El cree que el hombre es esencialmente bueno y que la 
propia sociedad en que se desarrolla le niega la opción de satisfacer sus necesidades 
Innatas 

La teoría de Allport (1954) minimiza la importancia de la historia del individuo. Metas 
y esfuerzos son guias más importantes para la comprensión del hombre que las practicas 
de educaCión a que fue sometido. 

Según la teoria de la personalidad y el desarrollo de la neurosis, el hombre busca 
experienCias agradables a través de una tendencia a la autorrea]¡zación y un proceso de 
valoraCión que Roger{1950}, cree que es un Impulso innato. 

El conflicto surge porque la necesidad de apreciación positiva, es decir apropiación, 
puede entrar en conflicto con la tendenCia hacia la autorreallzacíón. 

Taylor (1955), dice que el autoconcepto incluye una entidad variable que se 
encuentra durante toda la vida en constante transformación y se va desarrollando con la 
concepción (es) que lienen los demás acerca de él mismo y a la vez va asimilando todos 
los valores que constituyen el medio ambiente soc!al como una verdadera experiencia de 
conOCimiento. 
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El Autoconcepto En El Conductismo. 

Algunos enfoques del aprendizaje no consideran el self como una estructura unitaria 
de persona/ldad. 

Entre los neoconductlstas Skinner (1977), rechaza la suposición tradicional de sí 
mismo como sistema directriz unitario responsable de la función pSicológica de integración, 
~ .el si mismo es simplemente una concepción para representar un sistema de respuestas 
funcionalmente unificado" 

Cameron (1947) resume su análisis sobre el desarrollo de las autoreacciones 
siguiendo éste enfoque, que conSidera Que las autoreaCClOnes, verbales o no, abIertas o 
cubIertas, no son sino patrones adquiridos de comportamiento. Permanecen siempre en el 
comportamiento humano; nunca se convierten en sustancia eslática, ni se transforma en 
dragramas dentro de una pSIque en compartimentos. 

La concepción conductista del sistema coherente de actitudes y autoreacciones 
supone que éstas respuestas son aprendidas, en forma semejante a como se aprenden las 
respuestas a objetos externos y a eventos. 

Desde el punto de vista de la teoria conductista, el self se ha de tratar en términos 
de como se mIde. El autoconcepto se define como "los tipos de apreciaciones verbales que 
hace una persona respecto a sí misma", (Staats y Staats, 1968 y 1979), consideran que el 
self esta constitUIdo por las medidas o calificaciones en si mismas. por lo cual, un 
autoconcepto alto (favorable), supone evaluaciones pOSItivas en la escala de medida 

El Autoconcepto En La Psicología Social. 

Coopersmith (1967). psicólogo social, cenlra sus estudios en el análisis del término 
HéXllo", en que aspIraciones y valores se transmiten, y en como las experienCias familiares y 
olras dan lugar a diferentes respuestas. 

ConSIdera cuatro concepciones Importantes en ra formación de fa autoestima. 
AceptaCión total o parcIal del niño por sus padres; 

• Los límites educativos claramente definidos y respetados; 
• El respeto a la acción dentro de éstos limites; 

La amplitud dejada en ésta accIón. La autoestlma es un juiCIO "de valía personal" y una 
experrencia subjetiva con la que el individuo se comunica con nosotros, por medIO de 
relaCIones verbales y de otros conductos claramente expresIvos 

El Autoconcepto En La Teoría De Aprendizaje Social. 

Bandura (1969), rntroduce dos variables en el estudIO del self: autorecompensa y 
aulocastlgo: lo que pOdriamos llamar autorefuerzo. El autoconcepto o cualquier concepto 
del self dependen de la frecuencIa de autorefuerzo. de modo que el desarrollo del self se 
puede conSIderar como un caso especifico de los procesos de cambio de aclttud Estos 
procesos serían el condlcronamlento cláSICO y el operante. 
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El Autoconcepto En La Psicología Cognoscitiva. 

El cognoscilivismo, asume que SI vamos a comprender o predecir la conducta de 
alguien, debemos comprender primero como éste individuo representa o estructura 
cognoscítivamente el mundo, es decir, comprender su marco de referencia. 

Teóricos como Kelly (1955) y Sarbin (1968) han considerado el self como una 
estructura cognoscitiva o un conjunto de estructuras que organizan, modifican e integran 
funciones de la persona. 

Al conceptuallzar el seU resulta difícil representarlo como estructura y proceso 
dentro de la misma descripción, similar a lo que James (1890) definía como "lo conocedor y 
lo conocIdo", 

Importante en los análisis cognOSCItivos del auloconcepto es la idea de que la gente 
es diferente por que sus estructuras cognOSCitivas O sistemas de esquemas son diferentes. 
Asi, en términos de autoconcepto, tenemos esquemas solo de aquellos aspectos de 
nuestra conducta que son importantes para nosotros o distintos en algún modo (Markus, 
1977). 

2.5 Impacto Del Autoconcepto En La Conducta. 

Se piensa que el valor asignado por uno mismo es determinante en la manera de 
ser de cada uno. El autoconcepto alto o positiVO va ha dar como resultado que la persona 
lenga ex/lo en sus pretensiones dada la segundad que éste genera. 

Sin embargo. quien posee un autoconcepto bajo o negativo, no será capaz de 
concluir sus trabajos, debido a su Inseguridad, o confusiones. Por otro lado, la 
autopercepclón del cuerpo, esta asociado con el aspecto físico y de alguna manera 
proporciona ideas en su auto concepto y su manera de relacionarse con los demás. Se 
piensa que existen ocasiones donde se loma mayor interés del que se debería tener al 
hecho de crear "buena impresión"; debido a que nos importa demasiado lo que piensen los 
demas de nosotros y no se toma en cuenta lo que" realmente somos". 

Gergen (1971), es un autor que habla de autoconcepto y nos comenta que la 
Mdependencia del reforzamiento" ayuda a seleccionar un concepto de otro en una situación 
parllcular, ya que cuando uno es alabado por haber realizado esfuerzos, se ésta reforzando 
en ese momento por ellos y por tal motivo se piensa uno mismo en términos positivos. 

Muy a menudo. aunque el individuo únicamente imagine que las demás personas 
aprueban su respuesta, puede ser suficiente para que aumente la posilividad de su 
autoconceplo. 

Cuando uno se da cuenta de que su conducta no es aceptada por su grupo, uno se 
ve a SI mIsmo como un ser socialmente inaceptable. y esto se convierte en un aspecto 
dominante en su percepción el yo. 
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Rolhrarb (1970) ha promovido la idea de que la percepción del yo esta 
significativamente relacionada a como uno percibe que le valoran los demás. Habla por 
ejemplo de que el autoconcepto se compone por dimensiones afectivas y cognoscitivas y 
que también tiene cuatro orientacIones que son: el yo real, el yo percibido, el yo ideal, y el 
yo como percibido por lo demás. De ésta última es de la cual hemos venido hablando. 

2. 6. Medición Y Estudios 

Medir el auto concepto de una persona es una tarea difícil. Al revisar varios 
Instrumentos. vemos que cubren una gama insospechada de posibilidades. 

Una pnmera clasificación seria: 

1 Auloconcepto ¡ncoselente. 
2 Autoconcepto Inferido a través de la conducta. 
3 Autoconceplo consciente. 

Autoconcepto Inconsciente 

Fundamentalmente se evalúa a través de las pruebas proyectivas (T.A.T., 
Rorschach y DIbujo de la Figura Humana). 

Auloconcepto A Través De La Conducta. 

Se utIlIzan frecuentemente con autoinformes y aparece en los estudios de 
Coppersmith (1967). BIlis. (1975) y Dittes(1959)(Cltados por Diaz lovlng. 1991) 

La dIficultad está en que. si se considera un sustituto adecuado de la información del 
propIO sujeto y se rechaza ésta última por la posibilIdad de que el sujeto falsee la 
informaCIón, no se tiene en cuenta que las personas también pueden "falsear" su conducta 
y no ser éste el reflejo más consciente de su autoconcepto. 

Esto no quiere decir que haya un acuerdo en cuanto a que método es el más 
apropiado. 

Los seguidores de Combs y Soper, por ejemplo inSIsten en la falta de 
correspondencIa entre el informe que da un sujeto sobre su autoconcepto y su "auténtICO" 
autoconcepto. Este último demuestra que el autoconcepto y el autoinforme son diferentes. 
El autoconcepto de un sujeto en su estudIO lo Infieren los profesores de la conducta del nIño 
y resulta menos pOSItivo que el aulolnforme del propia niño TambIén encuentra que las 
expectatIvas infiuyen menos en las clasifIcaciones que hacen los profesores.(Garcia Torres. 
1982). 

Autoconcepto Consciente O Fenomenológico 
Todas las técnrcas dertvadas de éste enfoque suponen que. puesto que el concepto 

de si mIsmo qUien mejor lo conoce es el propio sujeto la forma mas adecuada de medIrlo es 
preguntándole a él mlsmo_ 
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Wells y Marwell (1976), consideran que eXisten diversas técnicas correspondientes 
a concepciones específicas. 

1 Cuestionarios o aulodescripciones que parten de entender el autoconcepto como una 
aclltud hacia si mismo 

Evaluación directa donde el sujeto contesta claramente a preguntas que implican un juicio 
de valor, como "¿Se considera usted valioso?", 

AdJetiVOs Que son de dos tipos: un solo adjetiVO por elemento y dos adjetiVOs por 
elemento (el opuesto) 

Frases autodescnptivas 
Cuestionarlos abiertos 

2 Dlscrepanc¡a o (congruencia) reallldeal, indlce obtenido mediante la comparación entre lo 
que el sUjeto afirma y lo que afirma querer ser, basado en la Idea de que ese grado de 
adecuaCión se corresponde al grado de autoestima. 

3 indlce de auloaceplaclón o información directa por parte del sUjeto de Jo satisfecho que 
se sienta al ser como es. 

En nuestra revisión general del estado actual de la investigación sobre el 
autoconcepto, nos hemos encontrado con una serie de problemas que dificultan la 
<lcumulaclon progresiva de InformaCión objetiva sobre el tema. 

De todas las dificultades surgidas destacamos dos: 

1 La confuslon, a veces terminológica, pero otras conceptual y empírica entre autoconcepto 
y autoesllma 

2 La falta de conocimientos sobre el tema en MéXICO. ya que son escasas las publicaciones 
eXistentes 

2.7.·Estudios Del Autoconcepto En Población Mexicana 

EXisten estudiOs que hablan de autoconcepto en México, pero es difíCil encontrar en 
poblaCiones de deportistas, de entre éstos estudios se citan los siguientes: 

RPerf11 de autoconcepto en jóvenes farmacodependientes provenientes de un hogar 
carente de figura paterna", Se realizó en 1987 fue un estudio de tipo preexperimental con 
grupo control y grupo expenmental. La muestra estuvo formada por jóvenes de sexo 
mascuhno de entre 15 y 18 años de edad status socioeconómico predomina la clase baja y 
media baja. éstos muchachos fueron Internos en la escuela de oriente para varones. Un 
grupo estuvo Integrado por 30 sUjetos farmacodependientes en donde su medio familiar 
eXlsUa la figura paterna, (grupo control) y el otro, estuvo integrado por 30 adolescentes 
farmacodependlenles en cuyo medio no habla figura paterna. 

Ambos grupos tenían un nivel baJO de autoestlma. El grupo farmacodependiente sin 
padre mostró mayor sincendad En los dos grupos se perCiben como malos e inadecuados, 
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aunque 10$ Que tienen padre aparentan una situación de auloaceptación y autosatisfacción. 
Se encontraron dañados en su yo moral y se perciben inseguros 

En otro estudio, Flores en 1986 determinó la diferencia en autoconcepto de 
personas casadas por el civil que no han solicitado divorcio y personas que se encuentran 
en proceso de divorcio, el tipo de estudio fue evaluativo descriptivo se aplicó el cuestionario 
de auloconcepto (Diferencial semántico). No fueron encontradas diferencias. En cuanto a 
las relaciones interpersonales procuran que sean adecuadas, formando el vínculo y 
eVitando dificultades. 

Un estudiO más, como el piloteo de autoconcepto en un grupo de adolescentes fue 
realizado en MéXICO y basado en una muestra de 15 jóvenes donde sus edades varían 
entre 15 y 17 años que deseaban ingresar al seminario y ordenarse como sacerdotes. Lo 
que pretendía era establecer SI las dinámicas de grupo eran utilizadas en el proseminario 
llegaban a modificar el auto concepto de dicho grupo de jóvenes. 

Los resultados dicen que los adolescentes defensivos tienden a mantener una 
Imagen favorable de si mismos, su nivel de autoestima se consideró bajo, de hecho se 
consideran como personas de poca valía en referente el área ético-moral, y en relación al 
estado de salud, apaflenCla física, habilidades y sexualidad tienden a autoevaluarse bajo. 

Otro estudiO muestra que puede modificarse el autoconcepto de acuerdo con ciertas 
condiCiones 

Gomcz Perez-Mltre G., en su articulo sobre Autoestima-Expectativas de éxito o 
fracaso en Ja realización de una larea (1981). Realizó un expenmento, en el cual, se refiere 
a la InOuencla que la variable autoestlma ejerce sobre la formación de expectativas y a la 
rcfaclón entre autoestlma con la realización de una tarea, Trabajo con 70 sujetos 
estudiantes del 2do y 3er semestre de la carrera de Psicología cuyas edades fluctuaban 
entre los 19 y los 24 años, y el flIvel socioeconómico se ubicaba en la clase media. Y se 
encontró que los sUjetos que obtUVieron puntajes altos en la autoestima. también esperaban 
tener éxito en la tarea que realizarían, mientras que los sujetos con baja autoestima 
anticipaban fracaso para esa misma larea. Por lo tanto. argumenta que la autoestima es el 
fenómeno o efecto que se traduce en conceptos, imágenes y jUicios de valor referidos al sí 
mismo, y se entiende como un proceso psicológico cuyo contenido se encuentra 
SOCialmente determinado. 

El proceso de autoestlma tamblen ha sido estudiado en relación con olros procesos 
pSicológICOS: como la conformidad, en los que se han encontrado que las personas con 
baja auloeshma se someten más facllmente a la presión social. Bekowllz (1957), Janis 
(1959). (Cllados por Diaz Lovlng. 1991). En relación con la ejecución de lareas bajo eslres 
o conflIcto. los sujetos con baja auloestima han demostrado lener una ejecucIón más pobre 
SI se compara con aquellos que tienen una alta autoestima Para otros teóricos el estudiO 
det auto concepto o auloevaluación, debe explicarse por medio de leyes que funCionan en 
tos procesos de otros tipos de aprendizaJe. Así los componentes del autoconcepto para 
Coppersmllh son los mIsmos que de las actitudes: un aspecto cognitivo que viene a ser el 
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autoconcepto. un aspecto conativo que se presenta en la conducta que dirige hacia uno 

mismo 

Frias y Terrazas (1991), hicieron por su parte una investigación sobre el instrumento 
utilizado en la presente tesis (diferencia semantico "'Yo Soy"), donde el objetivo principal fue 
la correlación en esta y la escala de Tennessee, cuyas conclusiones fuerón: no existe 
correlación significativa entre ellas, ya que su fundamento leorico de contrucción, contexto y 
población son distintas, destacan finalmente que no se puede perder de vista, que en el 
caso de un área tan personal como lo es la viSión de uno mismo su medición se presta a la 
POSibilidad de deshonestidad, porque la relación de yo puede resultar amenazada ppor el 
terreno personal debido a inferioridades reales o Imaginarias dificiles de enfrentar. 
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CAPITULO 111 MOTIVACiÓN AL LOGRO. 

3.1. Motivación. 

Al remontarnos en el pasado. es costumbre dentro de nuestra costumbre occidental 
referirnos en primer termino a los escntos de los antiguos griegos, dando por supuesto que 
ellos ¡nlclaron la historia organizada de las diversas tendencias ideológicas en cuestiones 
Importantes. Los intelectuales griegos no trataron directamente de la motivación como un 
problema objeto de estudio: más bien. tenemos que deducir sus conceptos de motivación 
partiendo de los valores de las subculturas de la civilización helénica. Para los idealistas 
griegos, la sabiduría y la verdad llegaron a ser metas por sí mismas: HSócrates, según nos 
dice Platón, parece convencido de que solamente la virtud o la buena acción, puede hacer 
feliz al hombre. Más aún el conocimiento de la naturaleza de la virtud es todo lo que 
necesita para motivar al hombre hacia el bien". Aristóteles parece estar de acuerdo con 
Platón y con Sócrates en que el conocer lo que es recto. nos puede llevar a realizarlo; el 
conOCimiento claro se posesiona firmemente de la voluntad.{Wllson, 1979) 

La palabra motivación se deriva del vocablo latino movere, que significa mover, a 
partir de este término se han cambiado los signiflcados.{Gonzalez et al, 1997) 

Pero lodos los autores coinciden en el hecho de que la motivaCión es un motor que 
Impulsa a un organismo hacIa la consecución de un fm determinado. (Martínez, 1995). 

Mayers (1985), asegura que el ser humano Heva consigo una serie de Incentivos 
Que esllmulan su conducla y lo conducen a objetivos que a menudo son inconscientes del 
comportamiento y se denvan de las necesidades humanas fundamentales. 

'Es la fase de acción de la conducta" (Dunnetle, 1976), 

Todo organismo VIVO es mOVido por impulsos externos que energetizan, dirrgen y 
regulan la conducta a ciertos fines y objetivos, íntimamente relacionados con la forma de 
satisfacer las necesidades básicas. Conforme el sujeto va madurando sus motivos 
aumentan en número y se vuelven más complejos, el medio ambiente juega un papel muy 
¡m~ortante, (familia, amigos, estudiOS, etc.) provocando conductas selectivas aL.mentc::.ndo 
su actividad, en la búsqueda da una homeostasis. 

Para Rosenzweig (1979, en Vidrio, 1991): un motivo es lo que impulsa a una 
persona a actuar de cierta manera, o al menos, a desarrollar una cierta propensión hacia un 
comportamIento especifico. 

Slegel (1968, en VidriO, 1991}.la motivacIón es un concepto fundamental del porqué 
del comportamiento. Los organismos experimentan continuamente necesidades o deseos 
Que los Impulsan a actuar. 
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Maler (1949, en Gómez, 1977) empleó el término motivación para caracterizar el 
proceso que deteITT'lIna la expresión de la conducta e influye en su futura manifestación por 
medio de consecuencias ocasionadas por la propia conducta. 

Young (1944, en Gómez, 1987) dice "la motivación es el proceso de despertar la 
aCCión, sostener la acl1vidad en proceso y regular el patrón de actividad. La motivación 
humana Inicia un tipo de conducta, la mantiene y la dirige hacia metas" (en Cofer y Appley, 
1979) 

Oessler (1976) lo considera como un reflejo de wel deseo que tiene una persona de 
satisfacer ciertas neceSidades" Kelly (1974) afirma que Wtiene algo que ver con las fuerzas 
que mantienen y alteran la direCCión, la calidad y la intensidad de la conducta". Por su parte 
Jones (1954) la ha definido como algo relacionado con ~!a forma en que la conducta se 
IniCia, se energetlza, se sostiene, se dinge, se detiene, y el tipo de reacción subjetiva que 
esta presente en la organización mientras se desarrolló lodo esto~. Lo que parece contener 
los tres aspectos comunes del proceso de motivación. Esto se asoCia con: a)lo que le 
confiere energia a la conducta humana, b}la forma en que se dirige o encauza esta 
conducta y e)la manera en que se puede sostener la conducta. La motivación es un 
proceso muy compleJo. En primer lugar la causa o motivo que tiene una persona para 
realizar una acción especifica no se puede ver, sólo se puede Inferir. 

La motivaCión es un concepto fundamental explicativo relaCionado con el ~porque" 
del comportamiento. Los organismos experimentan continuamente necesidades o deseos 
que les Impe!en a actuar. Cuando un indiVIduo se ve impedIdO a alcanzar una meta o evitar 
alguna consecuenCia indeseable tenemos evidenCia de una motivación. 

La motivación, entonces, es la Situación que induce a los individuos a realizar una 
acción e Implica una serie de IncentIVOS encaminados a satisfacer sus necesidades físicas 
báSicas, que son indispensables para el mantenimiento de la vida, así como necesidades 
SOCiales tates como la pertenencia y el amor, de modo similar las de estimación y 
realizaCión de Su potencial. lo cual coadyuvara a lograr eficiencia en el desarrollo de las 
aCllvldades y, como consecuenCia, el aumento de la producllvidad 

3.2 Teorias de la Motivación. 

La teoria de McDougall 

McDougaU consideró a los instintos como irracionales. Defmía a un instinto como 
"una disposiCión pSlcofislca heredada e Innata, que determina a quien Jo posee a perCIbir y 
a lomar atencIón a los objetos de una determinada clase, a experimentar una excitación 
emOCional de una calidad particular ante la percepción de dichos sujetos y a obrar por lo 
que él se rellere de una manera particular o, por 10 menos, a experimentar un Impulso para 
acluar de dicha manera (en Cofer y Appley, 1971). 

McDougalt dice que todos los procesos vitales son intenclonistas pues expresan un 
esfuerzo fundamenlat por preservar la eXistencia del individuo y de la especie A través del 
aprendIzaje varios mstlntos pueden cenlrarse en torno a un objeto en sistemas llamados 
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sentimientos. En el hombre estos sentimientos son las más frecuentes motivaciones 
directas de la acción, pero los Instintos innatos que forman los sentimientos constituyen el 
Impulso o energía principales. En los individuos desarrollados, maduros, vanos 
sentimIentos pueden organizarse en un sistema. más o menos bien integrado llamado 
carileter. 

En su psicología social publicada en 1908, McOougall propone una lista de instintos 
con sus correspondientes emociones. tales como: el instinto de hUida y emoción de miedo; 
el de repulsa y emoción de disgusto; el de curiosidad y emoción de extrañeza: el de lucha 
con su emoción de cólera, etc. 

Por lo tanto estos instintos, que son directa o Indirectamente, Jos prinCipales molares 
de todo comportamiento humano y que son innalos y heredados, son modificados por la 
experrencla y por el aprendizaje y pueden llegar a convertirse en sentimientos. 

La teoría de Hui!. 

Hull (1854-1952, en Nordby y Hall, 1982) decia que el ser humano requiere de 
satisfacer sus necesidades primarias. Esto es básico, pero en la era moderna, esta 
obtenCión de salisfactores no es tan simple como lo fue en otros tiempos. 

El hombre ya no encamina sus actividades sólo para alimentarse o cobijarse sino 
para muchos olros motivos secundarios. Su preocupación iniCial se centra en las 
neceSidades del tejido del organismo, las cuales dan lugar a pulslones como son: el 
tl<'lmbre, la sed, el sexo y la evitación del dolor. Se supone que tales pulslones actúan como 
estimulas y los reforzamientos, ya sean positiVOS o negativos, tienen una gran Importancia 
en la adqUISición de pulsíones secundarlas. 

Hull (en Nordby y Hall, 1982) también introdujo el término de "reacción potencial" 
que es el potencial que un organismo posee en un momento dado para dar respuestas 
especificas cuando se presenta un estimulo. La fuerza de este potencial determina la 
probabilidad de dar la respuesta. Cuando el potencial es débil, la probabilidad de respuesla 
es minlma, cuando el potenCial es fuerte, la probabilidad de respuesta es alta. 

La fuerza del potencial de reacción es producto de cuatro variAbles: la pulsión, la 
Intensidad del estimulo, la motivación del incentivo y la fuerza del hábito. Del resultado de 
estos componentes se sustrae la cantidad de potencial inhibitorio presente en el organismo 
en ese momento. 

La pLJlsión es cualquier motivo o necesidad primarios, tales como el hambre o 
cualquier motivación secundarla que resulta de la aSOCiación de una pulslón primaria con un 
estímulo neutral. La Intensidad del estímulo es la fuerza del mismo, de acuerdo a la cual un 
organismo responde con mayor probabilidad a un estimulo de alta Intensidad que a uno de 
baja intensidad. 

La motivaCión del IncentIVO se refiere a la cantidad de recompensa que se da al 
indiViduo. por ejemplo, la cantidad de comida proporcionada a un sujeto. 
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La fuerza del habito depende del número de veces que una conexión particular 
estimulo-respuesta haya recibido reforzamiento ya sea primario o secundario. HuI! 
denomina reforzamiento cualquier cosa que reduce la potencia de la pulslón. Un 
reforzamlenlo secundario es un estimulo neutral que adquiere. por asociación con un 
estado de reducción de una pulsión, la capacidad de servir de agente reforzante. 

El potencial Inhibitorio, explica Hull es cuando un individuo que responde en forma 
determmada, Se resiste a repetir nuevamente la misma respuesta por algún tiempo. Cada 
vez que la repite. surge la resistencia La cantidad de potencial Inhibitorio se sustrae ele la 
cantidad del pOlencial de reacción par determinar el potencial de reacción efectivo. 

La teoría de Murray. 

Murray (1938 en Nordby y Hall. 1982) postula como los factores más importantes de 
su teoría a la ~necesidad" y a la ~presiónn. Según el autor la necesidad es una construcción 
hipotética que representa a una fuerza de una región cerebral, una fuerza que organiza la 
percepCión, la apercepclón, la volición, la intelección y la acción, de modo tal que modifica 
en una cierta direCCión una Situación existente insatisfactoria. Las necesidades se suscitan 
por estados internos (como el hambre) o por estimulos externos. 

Los conceplos molivaclonales de Murray son considerados como sus contribuciones 
más Importantes a la teoria pSIcológica. La teoría de este autor es reduccionista ya reduce 
las complejidades de la conducta en unidades estructurales identificables y manejables. A 
la unidad báSica de una conducta se le llama ~procedimiento", a la sucesión de 
procedImientos la llama ~seriar, una serie planeada es un "programa serial" y un plan para 
satisfacer fines conflictivos es un ~plan". 

Un prOcedimiento es un patrón de conducta significativo, aunque relativamente 
corto, que tiene un principio y un fin reconOCIbles. Algunos procedimientos recurren 
Intermitentemente en un targo período. A este conjunto de interaccIones Murray denomina 
"sene~ 

Por otra parte, un programa serial es una serie planeada de procedimientos que 
condur.en a una meta remota, a largo plazo. Cada procedimiento en la sen e tiene una 
submeta, la cual cuando se alcanza acerca a la persona a la meta final. El plan en un 
conjunto de procedimientos tendiente a resolver un conflicto. 

La teoría de Lewin. 

El concepto mollvaclonal mas importante de Lewtn (1890-1947, en Nordby y Hall. 
1982) es el neceSIdad. Esta es la causa de crear "sistemas de tensión" dentro de un sujeto 
por ImpartIr "valenclas~ tanto positivas como negatIvas al medio ambiente psicológiCO y por 
aplicar en dicho sujeto presiones o "vectores" 
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Una necesidad puede surgir de una condición fisiológica o ser un deseo de algo o la 
intenCión de hacer algo Las necesidades descargan energía, aumentan la tensión y 
determinan la fuerza de vectores y valencias. 

Un sistema de tensión es una reglón dentro del individuo que se encuentra así por la 
eXistenCia de una necesidad o intención. Cuanto más grande sea la tensión, mayor será la 
fuerza que se ejerza en el límite de la región. 

Una valencia es el valor que tiene para la persona una región del medio ambiente 
pSicológiCO. las valenCias pueden ser positivas o negativas. Cuando la persona piensa que 
la región puede aliViar la tensión, la valencia es positiva, y es negativa cuando la persona 
piensa Que la reglón puede aumentar la tensión. Una reglón con valencia positiva induce a 
la persona a desplazarse en esa dirección. Una región con valencia negativa rechaza a la 
persona 

Un vector es una fuerza que emerge de una necesidad que actúa en un sujeto y 
delermlOa la dirección de su trayectoria por el medio ambiente psicológico. Los vectores 
están coordlOadas con valenCias. Para cada reglón dotada de una valencia positiva, hay un 
vector que impulsa a la persona en esa dirección Para cada región que tiene una valencia 
negativa, hay un vector que aleja a la persona de ésta. 

ASimismo, Lewln habla sobre el "nivel de aspiración" al que define como: "la 
diferenCia que existe entre cómo espera o aspira una persona desempeñar cierta tarea y 
cómo la desempeña realmente. Típicamente, el nivel de aspiración de una persona se halla 
por encima de su nivel de desempeño. Si tiene éXito en satisfacer su expectación, sube el 
nivel de aspiración, SI fracasa, el nivel de aspiraCión cae" (en Nordby y Hall, 1982). 

3.3 Definiciones de Motivación al Logro, 

El concepto de motivación de logro aparece por pnmera vez en 1938 dentro de la 
obra Exploration in Persona lit y, de Murray (Blschof, 1980 y Cuell, 1972, citados en 
Elsenberg. 1994). 

Murray (1938) asi define el concepto: 

~EI deseo o tendencia para hacer cOSas tan rápidamente y/o también como sea 
pOSible, Incluye, también el deseo de realizar algunas tareas difíciles, así como la tendencia 
de dominar, manipular y organizar objetos físicos, seres humanos o ideas, tan rápidamente 
e independientemente como sea posible Superar obstáculos y así mismo, alcanzar un alto 
palrón, asi como competir y superar a otros. Incrementar positivamente el auto concepto a 
!ravés de ejercicio ~XltOSO del talento ( La Rosa , 1986 citado por Castillo y Maldonado 
1996).) 

Mas tarde Margan (1966) define al motivo de logro tomando como base a la persona 
con alta motivación la cual Hes aquella que obtiene satisfacción al vencer obstáculos con su 
propIO esfuerzo, toma riesgos calculados, busca ascender en la escala social. trabaja más 
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para acumular capital y le gusta hacer cosas difíciles y de hecho su satisfacción aumenta 
con la dlflcultad H

, 

Abraham Maslow (1973) define la aulorrealización o la motivación de logro como el 
deseo de llegar a ser todo lo que uno es capaz de llegar a ser. Un elemento común que 
subyace en muchas de las manifestaciones del Individuo autorrealizante es la experiencia 
cumbre 

Se le ha dado diferentes nombres:madurez emocional, integración de si mismo, 
carácter genital, orientación productiva. funcionamiento pleno, necesidad de logro, pero 
cua!quiera que sea el nombre con el que se le designe el concepto se refiere a la meta más 
alta de desarrollo humano, a la cumbre que aspira llegar toda persona en su evolución 
como lal (Coffer, 1979). 

McClelland, ha definido la motivaCión de logro como una orientación hacia alcanzar 
ciertos esléndares de excelencia, es decir, la organización, la manipulación y el dominio del 
medio fíSICO y social. La superación de obstáculos y el mantenimiento de elevados niveles 
de trabajo. la competencia mediante el esfuerzo por superar la propia labor, así como la 
flvalldad y la superación de los demás. 

DaVid McClelland (1968) se refirió al concepto de autorrealización llamándole 
mollvación de logro este autor la definió como un proceso de planteamiento y un esfuerzo 
hacléJ el progreso y hacia la excelencia tralando de realizar algo único en su genero y 
manteniendo siempre una elección comparativa con lo ejecutado anteriormente derivando 
satisfacción ell realizar cosas siempre mejor. 

De acuerdo a diversas Investigaciones realizadas por autores como Atkinson (1965), 
Korman (1975), McClelland (1973, 1983) Y Baron (1983) se pueden señalar las sigo 
caracteris!1cas de las personas motivadas hacia el logro (Eisenberg, 1994). 

Son personas que se esfuerzan por metas alcanzables pero no demasiado fáciles, 
prefieren situaciones que provean de retroalimentación concreta respecto a los 
resultados de sus ejecuciones. 
Son sensibles a sus propios impulsos. 

• La mollvación de logro hace a las gentes más realistas en cuanto a sus potencialidades, 
a los éxitos y a las metas que buscan. 

• Su logro de pensar esta más orientado haCia el futuro, anticipando adecuadamente, las 
Situaciones y predicciones de manera lógica 
Suelen ser persistentes, realistas y orientadas a la acción. 

De acuerdo a la motivaCión de logro se encuentran diferentes situaciones (Atkmson, 
1965) 

Las personas difieren entre si, según el grado en que consideran al logro como una 
experiencia satisfactoria 

2 Los sUjetos con un alto nivel de necesidad de logro. tienden a preferir situaciones en las 
que trabajan con más esfuerzo. 
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El motivo para evitar fracaso es considerado como una disposición mdependiente 
del mo!1vo hacia el éxito y es medido comúnmente, por pruebas objetivas, generalmente 
pruebas de ansiedad 

El motivo para evitar el fracaso es más fuerte que el motivo hacia el éxito, evitando 
todas las actividades relacionadas con logro. (Aguijar y Oíaz, 1989) 

Atkmson y Raynor (1974). proponen un modelo. la tendencia para realizar 
actl'Jfdades orientadas al logro y la tendencia para evitar la realización de tareas que 
pudieran culminar en el fracaso. Ambas tendencias las definen en función de tres variables. 

Para la primera tendencia, actividades onentadas al logro: 
a) El motivo para lograr el éxito concebido como una disposición relativamente estable de 

personalidad 
b) La probabilidad subjetiva, expectativa de que la realización de una tarea sea seguida por 

el éxito. 
c) La relativa atracción de una tarea particular para tener éxito, esto es, el valor del 

Incentivo del éxito. 

Para la segunda tendencia, la tendencia para evitar la realización de tareas que 
pudieran culminar en el fracaso se enuncia: 
a} El motivo para evitar el fracaso, el cual puede concebirse como la capacidad para 

reaccIonar con abatimiento cuando se falla 
b) La expectativa de fracaso la cual se define como la probabilidad subjellva de que la 

realización sea segUida de fracaso. 
c) El valor del Incentivo del fracaso. que en este caso es negativo. 

Sm embargo, Horner (1969) propone una dimensión más de fuerza contraria a la 
tendencia de logro: la motivaCión para evitar el éXito, manifestada a través de una conducta 
defenSiva yansiosa. 

Por su parte Raynor y Rubin (1971) proponen contemptar en el modeto et impacto 
del t1empo (metas futuras) como la conducta de logro y para ello propuso el concepto 
-motivación contingente". Señala que la motivación contingente se estimula cuando el 
mdivlduo siente, por un lado, que el éxito inmediato es necesano para garantizar el logro de 
éXitos futuros. por otro lado. que fracasos Inmediatos significan fracasos futuros, 
garantizando con ellos la pérdida de toda oportunidad para recobrar el camino del éxito. De 
modo Inverso el éxito lOmediato no esta relacionado con metas futuras y SI el fracaso actual 
no significa fracasos futuros, la situación es definida como no-contingente (incontingente). 
La hipótesIs de Raynor es que los indiViduos evalúan esas contingencias con la 
probabilidad subjetiva de éxito lo cual influye en las conductas relacionadas con logro, 
Raynor (1974) confirma su hipótesis. 

Atktnson (1974), con el fin de explicar los hechos y tornar congruente la teoría 
agrega el concepto motivaCión extrinseca: ésta motivación proporciona la motivación para 
superar una tendenCia inhlbltona hacia el logro Este concepto se asemeja a la búsqueda 
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de aprobación u obediencia ante la autoridad o el valor e Interés intrínseca de una tarea. 
Su Importancia esta en Que la fuerza de esta motivación puede vencer una tendencia 
Inhlbllona resultante, al realizar una tarea determinada. "La motivación de logro es por 
lanto, la suma algebraica de la tendencia para lograr el éXito; la tendencia para evitar el 
fracaso y la motivación extrínseca".(Espinoza, F. 1989). 

3.4 Teorías sobre Motivación al Logro. 

La década de los 50's representa un fecundo período en el desarrollo de los conceptos 
relacionados con la Motivación, y donde ya se observa una consideración especial a 
abarcar el aspecto de la motivación al logro. 

La teoría más representativa de esa época es: 

La teoría de la jerarquización de necesidades de Abraham Maslow. 

La motivaCión para Maslow (1972), es un estado particular del individuo "el estado de 
desequilibrio o falta de balanceo" Maslow señala que cuando una persona se ve motivada, 
es para corregir tal desequilibrio. es decir, busca la forma de satisfacerla. Y habla de un 
Ciclo de motivaCión como un proceso que se compone de tres partes: 

La neceSidad o motivo' Un estado de deseqUilibrio fisiológiCO o psicológico. 
Respuesta de conducta motivada: Una acción dirigida hacia la satisfacción de ese 
desequilibriO. 

• Meta Lo que se debe obtener para redUCir el desequilibrio. es decir el objeto de la 
conducla motivada 

rvlaslow considera que el hombre tiene la peculiaridad de estar deseando casi 
siempre algo. y que en pocas ocasiones alcanza un estado de completa satisfacción 
excepto por un corto tiempo, y que cuando el deseo es satisfecho. aparece otro y viene a 
lomar su lugar (González. el al 1997). 

Para Maslow las necesidades en el ser humano están ordenadas de acuerdo a una 
Jerarquía de predominio y supone que para que funcionen las necesidades superiores 
deben haber satisfecho previamente las necesidades inferiores. Jerarquiza las 
neceSidades del orden más bajo al más alto en la siguiente forma: 

NeceSidades FISiológicas: Dentro de estas neceSIdades se encuentran principalmente; 
hambre. sed. VIVIenda. sexo y otras neceSIdades corporales. 

Maslow menCiona que los Impulsos f¡siológlcos son relatIvamente Indispensables de 
olras motivaCiones del organismo como un todo Sin lugar a dudas las neceSidades 
flslolog1cas son las más polentes; cuando estas son razonablemente satisfechas surgen 
otras. tomando Importancia y volVIéndose prepotentes. (González. et al 1997) 
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Necesidades de Segundad: Comprende segundad y protección contra daño fíSICO y 
emocional 

Estas necesidades se van a referir a tener una existencia general ordenada en un 
medio estable y que este relativamente libre de amenaza, que ponga en peligro la 
segundad y la eXistencia de la persona; al igual que en la antenor, un hombre seguro ya no 
se Siente en peligro y entonces otras necesidades van apareciendo como representantes, y 
así surge el siguiente grupo de necesidades. 

NecesIdades de afiliación: Incluye amor, afecto. pertenencia, aceptación y amistad. 

Si las dos anteriores están más o menos satisfechas, surgen estas necesidades, 
dado que el hombre es un ser social por naturaleza y necesita filiarse, requiere VIVir dentro 
de una comunidad, sentir que pertenece a ella y que es aceptado. 

Necesidades de Estima: InCluye factores internos de estimación, como respeto de sí mismo, 
autonomia y logro, comprende también factores de estima como estatus, reconocimiento y 
aceptación. 

La satisfacción de la necesidad de autoestlmación origina sentimientos de confianza 
en si mismo, valor, fuerza, capacidad de adecuación, de ser útil en todo lo que el individuo 
realiza La falta de satisfacción de esta necesidad produce sentimientos de inferioridad, 
Inseguridad e Impotencia, las cuales a su vez dan origen a reacciones neuróticas. 

Necesidades de Autorrealizaclón: Esta representada por el impulso de llegar a sor lo que se 
puede ser y comprende crecimiento, realizaCión del propiO potencial y la autorrealizaclón. 

A este nivel, el Individuo lucha por lograr todo su potencial en lo que respecta al 
autodesarrollo y creatividad, en esta escala se ha demostrado que la competencia y los 
logros son motivos íntimamente relacionados, los individuos tratan de satisfacer sus 
neceSIdades de autorrealización, dominando su ambiente al pretender lo que son y no son 
capaces de hacer, y a luchar por alcanzar todo lo que pueda mediante la búsqueda de 
melas moderadamente difíciles pero potencialmente alcanzables (Eisenberg, 1994). 

A partir del trabajo en los años 50's, se comenzó todo un desarrollo en esta ámbito 
de la motivaCión al logro y se crearon nueVéiS e Interesantes teorías, algunas de las mas 
representativas son: 

Teoría ERG. 

Claylon Alderfer de Yale UnlverSlly (cilado en Robbin, 1987). ha reformulado la 
Jerarquía de necesidades de Maslow. Esta revisión reCibe el nombre de Teoría ERG, donde 
se dice que hay tres grupos de neceSIdades primordiales' EXIstenCia, Relación y 
CreCImiento De ahí la designación de la teoria antes mencionada 

El grupo de EXistencia es el que satisface nuestras exigencias materiales básicas 
Entre ellas lo que Maslow consIderó como neceSIdades fisicas y de segundad. 
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El grupo de Relación, es el deseo de mantener importantes relaciones 
Interpersonales, estas corresponden a la necesidad de amor de Maslow. 

El grupo de Crecimiento es el deseo intrínseco de alcanzar el desarrollo personal. 
Lo que Maslow manejó como estima y autorreallzaclón. 

La teoría de Maslow es una rígida progresión gradual. La teoría ERG, no supone 
que eXiste una Jerarquía rígida en la cual una necesidad inferior debe atenderse en 10 
esenCial antes de pasar a la sigUIente. Así. una persona puede encontrarse en la etapa de 
creCimiento. aun cuando todavía no satisfaga las necesidades de existencia o relación; 
también es posible que las tres categorias de necesidades estén operando al mismo 
¡lempo 

La teoria de las tres necesidades. 

La necesidad de logro es una caracteristica de la personalidad, propuestas por 
David hlcClelland y olros (cilado en Robbin, 1987). 

Esfe autor propone tres necesidades que son: 

Necesidad de logro (nLog): Impulso de sobresalir, alcanzar el logro en relación con un 
conjunto de niveles, de luchar por tener éxito 

McClelland, descubnó que los que están muy onentados al logro se distinguen del 
resto de la población por el deseo de hacer mejor las cosas. Buscan situaCiones donde 
puedan asumir la responsabilidad personal de encontrar soluciones a los problemas, donde 
reciben Inmediata retroalimentación sobre su rendimiento. Estas personas prefieren el reto 
de resolver problemas y aceptar la responsabilidad del éxito o fracaso en vez de dejar el 
resultado a la suerte o a las acciones de otros. 

Necesidad de Poder (nPo): el deseo de ejercer influencia y de controlar a la gente. 
Jos que tienen alto grado gustan de ser ~jefes~, luchan por influir en otros, prefieren ser 
puestos en situaciones competitivas y orientadas al status tendiendo a preocuparse más 
por conseguir Influencias sobre los otros y prestigio que por dar un rendlmien~o adecuado. 

Necesidad de AfiliaCión (nAfi): El deseo de establecer relaciones interpersonales 
amistosas y estrechas, puede verse como el deseo de gozar de la aceptación y aprecio de 
la gente 

Los que la sienten en alto grado luchan por conquistar la amistad, prefieren 
Situaciones de cooperación a las de competencia y desean relaciones que Incluyen un alto 
grado de comprenSión mutuo 
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3.5 Investigación sobre Motivación al Logro 

Diversos estudios muestran altos niveles de motivación al logro asociado con la 
diferencia de niveles sociales. Esta diferencia por clases en la motivación al logro son 
atribuidas generalmente a diferencias entre las prácticas de cnanza. 

En lo Que se refiere a las diferencias sexuales en motivación al logro hay resultados 
baslante confusos. Hoffman (1975), sugiere que las mujeres difieren de los hombres en las 
necesidades relacionadas COn la conducta de logro; para las mujeres estas conductas se 
relacionan con las necesidades de afiliación, afirma el autor que la mujer busca el amor y la 
aprobaCión antes que la maestría, poniendo la seguridad y eficiencia en lazos afectivos. Así 
el hombre y la mUjer presenlarían mecanismos subyacentes diferentes para alcanzar logros 
eqUivalentes. Crandall (1963)donde se encontraron resultados similares, además supone 
que la conducta de logro de los jóvenes y señorilas se dirige inicialmente hacia la obtención 
de aprobación social y después surge una diferencia importante entre los dos: los Jóvenes 
realizan estándares de excelencia que vienen a ser referentes de su propia satisfacción en 
vez de buscarla en el reforzamlento social externo. 

Veroff (1969) señala que el estado inicial de ambos sexos es la motivación de logro 
autónoma, periodo inicial en el que aprenden a evaluar sus propias realizaciones tomando 
en cuenta su estándar interno de excelencia. El segundo estado corresponde a la 
comparación social que el niño hace de su desempeño, periodo durante el cual aprende a 
valorar su realización comparándola con la de otros. Finalmente, estos dos tipOS de 
mollvaclón tienden a Integrarse siendo mas lento y menos frecuente este proceso en las 
mUJeres. 

En cambio, Ray (1984), no encuentra diferencias sexuales en aspiración de logro, 
es decir, en el nivel de dificultad que una persona decide enfrentar al realizar una tarea 

Olros estudios reportan diferencias pero no por sexo, sino por la forma de definir 
una larea Por ejemplo, Karabenick y Yousef (1968), encuentran que las personas, con 
mayor motivación de logro se desempeñan mejor en tareas definidas como de mediana 
dificultad comparándola con aquellas personas que presentan alto grado de anSiedad. En 
cambiO, sus rendimientos no se diferencian cuando la tarea es definida como demasIado 
fácil o dificil (Eisenberg.1994). 

La orientación de logro de cada uno de los sexos, es una manifestación de las áreas 
de desarrollo en las que se desempeñan. Advierte que la mujer es más precavida y se 
tntim¡da más ante el posible fracaso. Al respecto, por un lado, French y Lesser (1964), 
descubren que la motivacIón de logro es alta en las mujeres solo ante modelos femeninos 
cuyas metas son relevantes para su rol sexual, por ejemplo, éxito en el matrimonio, feliCidad 
famltlar, bienestar de los hiJOS Por otro lado, Parson, Ruble y Hodges (1976) encuentra 
una percepción baja en las mUjeres de su propio nivel de competencia, lo cual es 
congruente con la concepción iniCial. 

Por otra parte el mayor grado de maestria y competencia en los hombres, y mayor 
grado de trabajO en las mUJeres, reportado por Helmreich y Spence (1978), no concuerda 
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con los hallazgos al res pecio en México Por un lado, Velazquez, y Casarin (1986), 
encuentran mayor maestría en las mujeres y ninguna diferencia sexual significativa en las 
dimensiones de trabajo y competencia, y por otro lado Diaz Loving y Andrade (1985), 
refieren mayor competencia en estudiantes del sexo masculino y ninguna diferencia en 
maeslria y trabajo (Esplnoza F 1989). 

3,6 Medición de la Motivación al Logro 

La medición de la Motivación de logro aún persiste Por un lado; la medición 
proyecllva, por otro, la medición pSlcométrica. Ambos utilizados y desarrollados durante el 
presente s¡glo 

Entre los Instrumentos proyecllvQs se encuentra el test de Inslghl de French (1958), 
el Jowa Ple/ure Jnlerpretelion, Tesl de Hurley (1955), el TAT Fantasy Melhod de Mc Clelland 
y col (1953) Este ultimo se baso en el TAT de Murray. 

Entre los Instrumentos Psicométricos se encuentra el Personal Preference Schedule 
de Edwars (1954), yel Work and Family orientation Questionaire de Helmreich y Spence 
(1978) Este ultimo reactivo consta de 32 reactivos. 23 de estos distribuidos en cuatro 
dimenSiones (Maestria, trabajo, competitividad y "temor al éxito"). La escala es de tipo hkert 
(totalmente de acuerdo - totalmente en desacuerdo). Fue construida por población 
estudiantil 

3.7 Estudios en Población Mexicana. 

En Mexlco, Dias Lovlng y Andrade Palos (1985),construyeron y validaron un 
Instrumento de Onenfación al Logro, para pObJación estudiantil mexicana. Basandose en la 
versión menCionada con anterioridad; y se consideraron las tres primeras dimensiones, las 
cuales Se definen conceptualmente igual 

Las dos formas de motivación de logro han mostrado cierta validez en predicción en 
nivel de logro y del éxito en estudios tales como el de Rosen (1956). Sin embargo. las 
correlaciones de Sus respectivos resultados han sido prácticamente nulas. Por ejemplo, 
Mar/owe (1959) compara el TAT Fantasy Melhod y el Personal Preterence Schedule; 
encuentra correlaCión nula (r=.05) entre tos dos tipos de instrumento. (Esplnos3 1939) 

Esplnoza Fuentes (1989) en su tesís de posgrado "Evilación al éXito. construccIón y 
validaCión de la escala EEE M trabajo con 1144 estudiantes de la Unlv AuL de Puebla y la 
UNAM, utilizo la escala de OrientaCión al logro de Diaz-Loving y Andrade P. 

Analizo las variables sexo, edad y enconlro diferencias sexuales significativas en la 
dimenSión Inseguridad del logro, lo cual quiere decir que las mUjeres son más inseguras y 
se confirma que la EvitaCión al éxito es una fuerza contraria a la onentaclón al logro. 

Castillo y Maldonado (1996) en su tesis de Lic. ~Evitacíón al éxito en un grupo de 
mUjeres amas de casa y sus correlatos" trabajaron con 300 amas de casa, la mitad de 
niveles SOCloeconOmlCQS mediO y la otra mitad de nivel SOCIO eco no mico baJO, adema s de 
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150 mujeres que trabajan fuera del hogar. Sus principales conclusiones fuerón: amas de 
casa que ocupan un nivel socioecónomico bajo tienden a tener menor motivación al logro o 
a eVitar el éXIto, en contraparte las mujeres que trabajarán fuera del hogar reportan tener 
más mallvación al logro y menos evitación al éXito: encontraron una correlación entre 
eVitación al éxito y la motivación al logro siendo moderada y directamente proporcional. 

Gonzalez , Ponce y Raymundo (1997) en su tesis de Lic " Relaciones de factores 
demograficos con autoconcepto, locus de control y Motivación al logro en trabajadores", 
partlciparón 140 trabajadores del instituto de capacitación ferrocarrilera de la gerencia de 
Imnsportc Se utilizO lél escala multidimenslonal de Autoconcepto de la Rosa, los resultados 
Indicaron relaCión enfre las variables demograficas de (escolaridad, edad , años de 
ser/ICIO, plaza, lugar de residencia, sexo, estado cIvil) y fas variables de autoconcepto, 
locus de control y motivación a al logro, asociación significativa. 
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CAPITULO IV ATLETISMO 

La actividad física base para cualquier otro deporte es el atletismo, ejercita todas y 
cada una de las partes de nuestro cuerpo, músculos, articulaciones, frecuencia cardiaca, 
frecuencia respiratoria, etc.; es un deporte que permite lo mismo relajar que excitar; un 
entrenamiento lo mismo puede comenzar que terminar con un trote. El atletismo es un 
deporte ¡-dicen muchos"), para la gente pobre, porque no necesitas otra cosa que no sea tu 
propio cuerpo, quizá unos pantalones cortos, tenis y muchas ganas, lo cierto es que el 
atletismo lo puede practicar cualquier persona de cualquier estrato social, no distingue al 
Igual que cualquier otra actiVidad deportiva de sexo, preferencia sexual, opinión política o 
creencia rellgiosa_ 

Cuando uno ve a una persona trotar en un parque o en una pista de atletismo, o en 
el cerro, mucha gente piensa, ~como pierden el tiempo", otros, "quieren adelgazar", otros 
más ~estan entrenando para un maratón ó una competencia" y algunos otro pensamos "que 
nco, eJercltaree con una buena carrera y una buena platica, me gustaría unirme a ellos", sin 
deíar de lado que algunas personas con alguna deficiencia fisica pueden pensar "que 
envidia, me gustaría correr o trotar cama esas personas", quizá existan otras opiniones al 
ver a esas personas, pero en lo que muchos podemos coincidir es que en algún momento 
de nuestra Vida hemos practicado atletísmo, muy probablemente no con la técnica, con la 
conCienCia del eJercIcIo, de los beneficios, de la sensación de nuestro cuerpo al moverlo, de 
nuestras piernas, brazos, abdomen, el aire entrando por nuestro sistema respiratorio, la 
sudaclon de nuestro cuerpo, etc. ni COn el compromrso de los atletas, Sin embargo todos en 
algún momento hemos practicado el atletismo. 

4, 1. Reseña Histórica. 

Al lornarse vital el desarrollo de tales capacidades, surge como consecuencia 
lógica. la manera de medir [os procesos individuales, lo cual llega a las competiciones 
atléticas que históricamente nos remonta a[ año 776 a.C .. año en el que Grecia realizó la 
prímera olimpiada. Estas justas olímpicas perduran hasta el año 394 de la era cristrana 
cuando son abolidas por el emperador T eodosio. 

En el año 1154, aparecen ya en Londres indicios de competiciones atléticas y, 
coincidente mente, ésta misma ciudad se señala como la cuna del atletismo moderno. 

Fueron precisamente los ingleses quienes introdujeron el atletismo en los E.U., 
siendo el Club Atlético de Nueva York el pionero hasta 1878. 

A partir de 1896. en la primera de las olimpiadas modernas, el atletismo es e[ centro 
principal de atracción. ya que por su universalidad y prestigio es el deporte básico por 
excelenCia 

El atletismo en MéXICO se empezó a practicar a partir de 1900, pnnclparmente por 
CIudadanos extranjeros. alemanes. Ingleses y franceses. que abneron fuentes de trabajo y 
producclon en la cerveceria Toluca. en las minas de El Oro y Zacualpan. así como 
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hacendados y comerciantes de mayoreo. En 1910 el atletismo se conoció y practicó 
específicamente en el medio juvenil, sobre todo en el Instituto científico y literario de Toluca 
donde se IniCió en firme. con Interés y entusiasmo, entre el alumnado. Este conocimiento 
fue transfendo posteriormente al resto de la República 

4. 2.·Definición. 

El atletismo es el proceso de preparación física por excelencia a través de 
slstematlcoS movimientos naturales del cuerpo humano, como el andar, caminar, correr, 
saltar, lanzar, raptar. escalar; con el fin de otorgar efiCiencia, resistencia, coordinación, 
velocidad, potencia y elasticidad en la expresión dinámica corporal del individuo, 
equ¡llbrando y coordmando la acción física con la intelectual y emotiva, buscando así la 
educación Integral: y nació de la necesidad del hombre para vencer los obstáculos 
naturales en la constante lucha por la supervivencia. 

4.3,·Disciplinas atléticas 

El atletismo se divide en Ires grandes disciplínas que son: fa carrera, los saltos y los 
lanzam¡entos 

Dentro de la carrera eXisten Ires distintas especialidades: las carreras de velocidad, las 
carreras de medio fondo y las carreras de fondo. 

Los lanzamientos se diViden en lanzamiento de bala, lanzamiento de martillo, 
lanzamiento de Jabalina y el lanzamiento de diSCO 

Los saltos son: el salto de longitud, el salto de altura, el triple salto y el salto con 
garrocha 
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CAPITULO V. Metodología 

5.1. Justificación. 

En disllnlas Invesligaciones como las de S. Marquez (1995), Folkins y Sime, (1981), 
Margan (1987).Sack (1975), elc. se desprende que, aunque la aclividad tisica puede ayudar 
a mejorar aspectos tales como la autoconfranza, los sentimientos de control y la 
autosufiCiencia o la autoimagen, quedan aun Sin aclarar cuestiones acerca de como la 
actividad física actúa con éstos rasgos de personalidad (¿Se produce un cambio en los 
rasgos de personalidad del indIviduo como consecuencia de la participación en el 
deporte?) De ahi que nos interese observar las diferencias de autoconcepto y motivación al 
logro en atletas de alto rendimiento, personas que practican el atletismo de forma lúdica o 
recreativamente y personas que no practican ningún deporte {sedentarios}, en población 
universitana: para determinar si la práctica del atletismo a sus diferentes niveles, influyen 
para lograr un mayor grado de autoconcepto y motivación al logro; de Igual forma observar 
SI eXiste una relación entre estos dos aspectos en la muestra estudiada en sus tres 
diferentes grupos De todas formas si un IndiViduo está lo suficientemente motivado para 
perSistir con la acltvidad física de forma regular, puede llegar ha conseguir beneficios 
pS1cológlCOS. 

Se han hecho estudios de personalidad en diferentes especialidades deportivas 
(Allende el al. 1981), P. Valderrama el al, 1981-82-83.) Agresividad (Oliva, 1986); as pecios 
PSlcodlnamlcos (Sánchez, 1981); recientemente la profesora Rocío Hernandez Pozo (1996) 
de la Facultad de Psicología esta llevando a cabo una investigación de tipo conductual
expenmental que tiene como objeto estudiar la personalidad de deportistas univerSitarios. 
AClualmenle en la Facullad de Psicologia en la UNAM, el programa de Bolsa de Trabajo y 
ServiCIO SOCial conjuntamente con Actividades Deportivas , apoyan un programa de 
lOvestlgaclón con Deportistas. trabajando la Retroalimentación Biológica. 

Para la realizaCión de esta investigación es de nuestro interés observar como es que 
el deportista (de alto rendimiento, nivel lúdico o recreativo) y los no deportistas se asumen a 
si mismos (autoconcepto); buscando alguna diferencia entre los 3 grupos, en varias 
dimensiones, que forman el autoconcepto: social, ocupacional, ética, emocional e iniciativa. 

Es importante estudiar el autoconcepto, debido a que la forma en que se percibe 
una persona depende en gran parte de su forma de comportamiento, lo que incluye la 
motivación de logro. debido a que en gran parte dependerá de éste lo que se decida hacer 
y lo que espera de la vida. incluyendo metas y expectativas. Como se puede observar, la 
relaCión en estos dos conceptos es estrecha y complementaria. ya que si se toma en 
cuenta que la Imagen que una persona tIene de si mIsma influye en su forma de proceder 
para alcanzar metas de acuerdo a ésta percepción. 

El mdlvlduo que se acepta a si mismo. tiene un reconocimiento realista de sus 
recursos combinada con una apreclac!ón de su proPIO valor. siente segundad en las 
conVICCIones propias (Gyves. 1989). 

38 



39 

El hecho de desarrollar una tesis en cuanto a éste tema. pondrá de manifiesto 
conocimientos del autoconcepto y motivación all09ro de nuestros deportistas universitarios, 
aportando a los entrenadores, psicólogos, médiCOS, antropólogos y demas mteresados en el 
deporle. Información útil donde apoyarse para contribuir al mejor desarrollo de la persona 
que practica deporte. Para qUIzá así colaborar a la estimula ció n hacia el deporte a la 
población en general. 

5. 2. Hipótesis 

Hipótesis de trabajo 

EXiste una relación directa y proporcional entre Autoconcepto y MotivaCión al Logro 

2 Las personas que practican el atletismo de alto rendimiento presentan un mayor nivel de 
auloconcepto y de motivación al logro que las que lo practican de forma lúdica y/o 
recreativa y los sedentanos. 

3 Las personas que practican el atletismo de forma lúdica y/o recreativa presentan mayor 
autoconcepto y motivación al logro que los sedentanos. 

Hipótesis estadísticas 

Ho No eXisten diferenCias de auto concepto y motivaCión al logro entre los diferentes niveles 
de practica de atletismo. 

H1 EXisten diferencias de autoconcepto y motivación al logro entre los diferentes niveles 
de prácÍlca del atletismo. 

Ho. No eXiste correlación significativa entre el auto concepto y la motivación al logro. 

H1. Existe correlación significativa entre el autoconcepto y la motivación al logro. 

5. 3. Variables 

VARIABLES de OBSERVACiÓN. Autoconcepto y motivación al logro. 

VARIABLES ATRIBUTIVAS. Universitarios, practica de alletismo de allo rendimiento, 
practica del atletismo de forma lúdica y/o recreativa y que no practican ningún deporte 
(sedentariOs). 

DEFINICION de VARIABLES. 

AUTOCONCEPTO. Proceso pSicológico cuyos conteOldos y dinamismos son determinados 
socialmente. comprende el conjunto de percepCiones, sentimientos. Imágenes, 
autoatnbuclones y Juicios de valores referentes a si mismo (Tamayo. 1986). 
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MOTIVACiÓN AL LOGRO Proceso de planteamientos y esfuerzo hacia el progreso y a la 
excelencia. tratando de realizar algo único en su género y manteniendo siempre una 
elección comparativa con los ejecutados anteriormente derivando satisfacción en realizar 
cosas casI siempre meJor.(Mc Clelland, 1968). 

UNIVERSITARIOS. Estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México 

PRACTICA DEL ATLETISMO DE ALTO RENDIMIENTO. Personas que practican el 
aUehsmo en su modalidad de carrera (en cualquiera de sus tres especialidades, velocidad, 
medio fondo y fondo), de forma competitiva y/o representAtiva. 

PRACTICA DEL ATLETISMO DE FORMA LUDICA YIO RECREATIVA. Personas que 
practican el atletismo en su modalidad de carrera (en cualquiera de sus tres especialidades, 
velocidad, medio fondo y fondo), por diversión, sin fines competitivos. 

SEDENTARIOS. Personas que no practican ningún deporte Desde por lo menos dos 
años antes y que no piensan hacerlo próximamente. 

5.4. PARTICIPANTES. 

Hombres y mUjeres universitarios de entre 15 y 28 años de niveles bachillerato, 
licenciatura y posgrado: 25 que practican atletismo de alto rendimiento; 25 que practican el 
allellsmo en forma lúdica y/o recreativa: y 25 univerSitarios que no practican deporte. 

5. 5. MUESTREO. 

Parltclparón tres grupos distintos de una muestra de 75, (atletas de alto rendimiento, 
alletas que practiquen de forma lúdica y sedentarios), se tomó 25 sujetos para cada una ya 
Que en el grupo. de atletas de alto rendimiento sólo tué posible conseguir la colaboración de 
25 participantes. por lo tanto se decidió trabaiar con el mismo número de sujetos para los 
otros dos grupos 

5. 6. TIPO DE ESTUDIO. 

Se trata de una Investigación de tipo descripllvo. por que seleccionamos una serie 
de variables y medimos cada una de ellas Independientemente. Así mismo se trata de una 
IOvesltgaclón correlaclonal por que medimos el grado de relación que existe entre las 
variables Invesllgadas (Qtto Zinser,1992) 

5.7. DISEÑO. 

Se trabajo con tres grupos Que son' práctica de atletismo de alto rendimiento (25 
sUJetos). practica de atletismo de forma lúdica y/o recreativa (25 sujetos), sedentariOs o no 
práctica de deporte (25 sujetos) 

Es de lipa Transversal o Transeccional correlaclonal ya que los grupos 
menCionados son tomados en un momento determinado en un tiempo úniCO, ya Que el 
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propósito pnncipal es descrrbir variables y analizar su incidencia o correlación, sin tomar en 
cuenta una secuencia o seguimiento de la investigación. (Qtta lins€f 1992) 

5. 8. INSTRUMENTOS. 

Escala de Orientación al Logro. 

En MéxIco Días Loving y Andrade Palos (1985) construyeron y validaron un 
Inlrumenlo de Orientación al Logro, para población estudiantil mexicana (basadOS en la 
escala de Hefmreich y Spence (1978». Considerando tres dimensiones(trabajo, 
competitividad y maestria). Esta escala es congruente con los conceptos presentados por 
Hclmrelch y Spence en los Estados Unidos, pero adecuados a la semántica de la cultura 
mexicana La escala consta de 22 reactivos tipO Likert con cinco opciones de respuesta, 
desde totalmente de acuerdo hasta totalmente en desacuerdo. 

Escala de autoconcepto. 

En 1986, Jorge La Rosa investigó la construcción y validación de escalas 
mullldlmensionales. para medir locus de control y auto concepto (siendo éste último el 
relevante para el presente trabajo). Sus instrumentos fueron desarrollados en la cultura 
mexicana y para la cultura mexicana. Fue elaborado en base a 72 reactivos o pares de 
ad¡elivos opuestos. con siete opciones de respuesta en cada reactivo. para así indicar el 
grado mayor en que posee dicha características. el espacio central indica neutralidad. Las 
dimenSiones de la que se compone esta escala son: social, emocional,ocupacional, ético
moral e iniCiativa. 

5. 9 PROCEDIMIENTO 

Se Investigaron las diferencias en auto concepto y motivación al logro en tres grupos 
Intactos diferentes 

1 Atletas de alto rendimiento. 
2 Personas que practican atletismo en forma recreativa y/o lúdica. 
3. Personas que no practican deporte 

Para investigar estas diferencias se aplicó a los tres grupos. dos escalas. la escala 
de auloconcepto de Spence y Helmreich ("Yo Soy") adaptada a poblaCión mexicana (LovJng 
y A Palos). y el Diferencial semantico de Jorge La Rosa; se analizaron los resultados 
estadísticamente y se obtUVieron los resultados expuestos posteriormente 

La aplicaCión de los cuestionarlOS, para los dos primeros grupos, se realiZÓ en el 
escenario donde desempeñan su actividad deportiva (pista de calentamiento, Circuito e.u.), 
el grupo de sedentarios en las diferentes facultades. 

En los grupos de alto rendimiento. se hablo con el entrenador (Prof Alejandro 
Sanchez) con el fin de solicitar fa autorización para la evaluación de los deportistas. En 
cu;)n!o a !os otros grupos. eran abordados directamente por las personas que los aplicaban. 
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Se les pedía a cada uno de una manera directa, si pOdían y querían contestar un 
cuesltonario, explicando. que se trataba de la realización de una investigación con 
deportistas y que su colaboración tomaba caraeter de importancia ya que dicha 
Investigación era para la realización de una tesis de Licenciatura. Algunos de ellos no 
preguntaban más y lo contestaban. otros sin embargo preguntaban un poco más. para los 
cuales la respuesta se extendió a: se trata de la medición de Autoconcepto y Motivación al 
Logro en deportistas y no deportistas. 

En general la participación fue totalmente voluntaria y con buena aceptación y 
colaboraCión 

Así mismo se llevó a cabo la investigación para determinar si existe correlación 
entre ambas vartables, por medio de la aplicación de los dos instrumentos antes 
mencionados 

5.10. ANÁLISIS ESTADiSTlCO 

Se utiliZó la técnica MANOVA de dos contrastes o comparaciones( repetidas y 
Simple) para determinar si existen diferencias entre los grupos con los que se trabajó 
(deportistas de alto rendimiento, personas que practican el atletismo en forma lúdica o 
recreatIVas y personas que no practican deporte). 

El análiSIS multlvanado es considerado una tecnica que involucra muchas variables 
dependientes (observables) (Sizquerra, 1989), más especifica mente esta n involucradas 
n>1 vanables (Cuadras,1991). Estas variables dependientes Involucradas pueden ser 
cuantitativas, cualitativas y/o mezcladas. Además tienen igual importancia y son de 
naturaleza Similar (Cuadras, 1991). 

En el ana lisis multlvariado, el tratamiento de los datos es 
multldlmenslonal(Cuadras,1991; Sizquerra,1989), y se estudia elabora e interpreta el 
malenal estadístiCO con la finalidad de resumir y slstetizar conjuto de datos para obtener 
InformacIón valida(Cuadras, 1991, Sizquerra,1989) El estudio, elaboración e interpretación 
conSidera el trabajo con vectores de variables aleatorias correlacionads, por lo cual se 
trabaja simultanea mente con vanas variables. 

De acuerdo a la cantidad de grupos manejados y a las comparaciones realizadas, 
dicha prueba es la mas adecuada. Ya que nos permite establecer diferencias entre las 
medIas de población para más de dos grupos (Arnau, 1990). 

El análisIs mulhvanable, el MANOVA (Multlvanate Analysis Of Vanance) es una 
técnIca de anallsls estadístico que permite tratar el estudio de varias poblaciones y un solo 
grupo de vanables (observables) (Cuadras, 1991) Incorpora relacIones entre vanables 
depedlentes y permite probar hIpóteSIs globales sobre las vanables dependlentes(Amau. 
1990), para comprobar la existencia de las diferencias enlre vanos faclores que contIenen 
los grupos Involucrados(Bízquerra,1989) La dIferencIa con la ANOVA es el grado de error 
ya que la multlvariabllldad reduce al máximo, tomando en cuenta la pOSIble correlaCión de 

42 



43 

estos errores (Arnau, 1990). El análisis de multivariancia al probar las hlpotesis considera 
el contraste simultaneo de medias o vectores de promedios mediante la división de 
vanabllldad entre grupos(variancia intergrupal) y la otra basada en la vanabilidad dentro de 
los grupos(variancia ¡ntragrupal), lo cual implica la selección apropiada de la suma de 
cuadrados y productos cruzados para los residuos (Bizquerra, 1989). 

Además se aplicó el Coeficiente de Correlación producto-momento de Pearson, para 
establecer si existe relación entre las variables manejadas(autoconcepto y motivación al 
logro) Se seleCCiono este coeficiente de correlación debido a que las pruebas 
pSlcomettlcas utilizadas manejan una escala de tipo Likert y además de que se encuentran 
dentro de las escalas de mtervalo{ Oownie. 1986). 
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RESULTADOS 

ANAlISIS DESCRIPTIVO 

En esta Investigación participarón mas de 88 personas; debido a que los grupos 
eran desiguales, se estandarizarón recortando el número de participantes de los grupos 
ludlcos y sedentanos(principalmente} para equipararlos con el grupo de competitivos. 

GRÁFICA 1 

Descripción por 
Grupos 

oSedenlarios 

.ludicos 

o Competitivos 

GRÁFICA 2 

Descripción por sexo 

GRÁFICA 3 

Descripción por áreas 
EscoJares 

47% El femenino 
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oPrepa 

.Artes 

oSocial 

DEcan. Admin . 

• Quim. BicI 

O Fislco Materna. 
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Por lo tanto el numero de personas analizadas para fines de esté estudio fueron 75, 
quedando por cada grupo 25 (grafica 1). de los cuales 35 son mujeres. 40 hombres(grafica 
2), 11 de estos esta n el área Físico Matemático, 6 en Químico Biológica, 18 en Económico 
administrativa, 27 en Social, sólo 1 en Artes y 13 en Preparatoria (gráfica 3). 

CORRELACiÓN ENTRE AUTOCONCEPTO y MOTIVACiÓN AL LOGRO 

1 • Existe una relación estadísticamente significativa (.041) entre autoconcepto y 
motivación al logro. 

2 - Las dimensiones de ambas escalas que se encuentran correlacionadas (relación 
estadísticamente significativa) son las siguientes: 

Las dimensiones de autoconcepto social 3, emocional 2 y 3, ocupacional, etico
moral así como lolal 1 (autoconcepto general) presentan relacian con el valor del nivel de 
slgnlficancia descriptivo menor al .05 con la dimensión trabajo de motivación al logro, (Ver 
Tabla 1 columna "Trabajo"). 

Las dimensiones de autoconcepto emocional 3, ocupacional, etico·moral y total 1 
(autoconceplo general), presentan relación Con el valor del nivel de slgnificancla descriptivo 
menor al .05 con la dimensión maestría de motivación al logro. (Tabla 1 columna 
·Maestria"). 

Mientras que emocíon 3, ocupacional y total 1 de autoconcepto con Total 2 
(Mol¡vaclon af logro genraf). (Tabla 1 columna Total 2). 

3 - Las dimensiones de autoconcepto social 1 y 2 así como emocional 1, e Iniciativa no 
se encuentran correlacionadas con ninguna dimensión de motlvacion al logro, 

4 - También se puede observar; que la dimensión competitividad de motivación al logra 
no presento ninguna correlación con ninguna de las dimenSiones de autoconcepto (Tabla 1 
columna "Competitividad"). 
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TABLA 1 CORRELACION ENTRE AUTOCONCEPTO y MOTIVACiÓN AL LOGRO 
TRABAJO MAESTRIA COMPETITIVIDAD TOTAL 2 

SOCIAL 1 
SIOCIAL 2 
SOCIAL 3 P04 
EMOCIONAL 1 
EMOCIONAL 2 P.03 
EMOCIONAL 3 P.Ol P.OO P.04 
OCUPACIONAL P.OO P.Ol P.01 
ETC-MOR P 03 P.OO 
INICIA TlVA 
TOTAL 1 P.Ol P.OO P.04 

TOTAL 1= AUTOCONCEPTO EN GENERAL 
TOTAL 2= MOTIVACiÓN AL LOGRO EN GENERAL 

DIFERENCIAS DE AUTOCONCEPTO ENTRE GRUPOS 

1 - EXisten diferenCias estadísticamente significativas al .05 de la variable 
auloconceplo. con respecto a los 3 grupos de actividad física (Sedentarios. LúdiCOS y 
CompetitivoS) 

2 - EXisten diferencias estadísticamente significativas al .05 entre las siguientes 
dimensiones de Autoconcepto. con respecto a los 3 grupos de actividad físlca.( 
SedentariOs, lúdICOS y Competiflvos): 

Emocional ,. Social 1 Y Social 3: Lúdicos vs Competilivos (Ver Tablas 2, 3 Y 4), son 
diferentes las personas que practican el atletismo de forma recreativa o ludicamente a 
aquellas personas que lo practican de forma constante y de manera de competencia. 

TABLA 2 EMOCIONAL 1 
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Las diferencias se observan entre las personas que practican el atletismo de 
manera recreativa y las que lo practican a manera de competencia en la dimensión social 3 
(accesIbilidad) 

DIFERENCIAS DE MOTIVACiÓN AL LOGRO ENTRE GRUPOS 

L- Existen diferencias estadísticamente significativas (menor al .05) entre las 
siguientes dimenSiones de Motivación al Logro, con respecto a los 3 grupos de actividad 
fislca (Sedentarios, Lúdicos y Competitivos): 

Maeslna y Trabajo: Sedentarios vs Ludicos (Ver Tablas 5 y 6). son diferentes las 
personas que practican el atletismo de forma recreativa o lúdica a aquellas personas que no 
practican nlngun tipo de deporte, por lo menos duranbte 2 años antes y que no piensan 
pracllcarlo proxrmamente. 

TABLA 5 MAESTRIA 

93 

92 

9 1 

9 1 =sedentario 
g2=lúdlco 
g3=competitivo 

93 
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030 0.31 
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Las diferencias se observan entre las personas que practican el atletismo de 
manera recreativa y las que no practican deporte en la dimensión maestría. 

Donde las personas que no parclican activídad deportiva presentan los más altos 
niveles en comparación con los dos grupos restantes. 

Estas personas se califican con mejor desempeño y habil¡dad en sus actIvidades 
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TABLA 6 TRABAJO 

g1=sedentario 
g2=ludico 
g3=competilivo 
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0.34 0.02 

0.20 0.02 

Las diferencias se observan entre las personas que practican el attetismo de 
manera recreativa y las que no practican deporte en la dimensión trabajo. 

Donde las personas que no parctican actividad deportiva presentan los más altos 
niveles en comparación con los dos grupos restantes. 

Estas personas se califican con meyor dedicación en sus actividades. 

CORRELACIONES CON LAS VARIABLES SEXO, ÁREA ESCOLAR Y GRUPOS 

En autoconcepto (as variables se comportarán de la siguiente manera' 

Las personas que practican el deporte de manera ludlca o recreativa presentan 
mejor nivel de autoconcepto(Grafica 4). 

GRÁFICA 4 

COMP. 
~ o • LUD . 
~ 
~ o 

SED. 

300 310 320 330 340 

VALORES PROMEDIO 

49 



Los hombres presentan un mayor nível que las mujeres (Gráfica 5). 

GRÁFICA 5 
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y las personas que estudian en el área económiCO administrativa presentan mejor 
nivel de autoconcepto. 

GRÁFICA 6 
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En Motivación al logro las variables se comportarán de la siguiente manera" 

Los sedentarios presentan mayor nivel de motivación alfagra (Grafrca 7). 

GRÁFICA 7 
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Los hombres presentan mayor nivel de motivación al logro que las mujeres (Granea 

GRÁFICA 8 
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Los que estudian en el área economlco administartiva (Gráfica 9), presentan mejor 
nivel de motivaCión al logro, 

GRÁFICA 9 
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CONCLUSIONES 

La primera hipótesIs de trabajo, se refiere al efecto reciproco que tiene el 
autoconcepto y la motivación al logro En esta investigacIón se encontro una relación 
es!adlst!camente significativa (O.04) entre estos dos aspectos. lo cual coincide .las 
Investigaciones de La Rosa (1986), donde se observa de modo general, una asociación 
enlre Motivación all09ro y autoconcepto positivo. La Rosa menciona que influyen diversas 
vana bies entre las cuales se encuentran nivel de instrucción (nivel académico), nivel 
socloeconómicoy sexo; adema s de los instrumentos utilizados (Hansford y Hittie, 1982; 
cllados por la Rosa, 1986). 

Murray (1938) en su definición de Motivación al Logro apoya lo encontrado, donde 
menciona que superar obsta culos, competir y superar a otros incrementa positivamente el 
auloconceplo (La Rosa. 1986) 

Así mismo la forma en que una persona se percibe depende en gran medida de su 
forma de comportamiento, la relación entre estos dos conceptos es estrecha y 
complementaria ya que la imagen que una persona liene de si misma influye en su forma de 
proceder para alcanzar metas de acuerdo a esta percepción (Gyves, 1989). Se dice que 
qUienes poseen una alta orrentación al logro, gustan de las situaciones que Implican 
responsabilidad personal y de encontrar soluciones a problemas. El fundamento de esto es 
que una persona onentada al logro querra estar segura de que ella y no alguien más 
obtiene el crédIto por fa tarea.{Kast y Rozenzweing. 1979; Korman, 1974). También desea 
el reconocimiento de los demás por su trabajo, y se esfuerza por mejorar en la ejecución de 
sus tareas. ya que atnbuyen a sus esfuerzos el éxito que pueden obtener en su trabaJO, 
aumenlando con eslo su auloimagen (Huerta. Sánchez. 1996). 

En La Rosa (1986. pago 35) se menciona que las personas con alta autoestima, 
buscan y alcanzan mas logros que los IndiViduos con una baja autoestlma; en los 
resultados de esta investigación se observa una correlación estadistica mente significativa 
entre aufoconcepto y motivación al logro, sin embargo no podemos afirmar (por la 
naturaleza del instrumento utilizado) que un mayor autoconcepto positivo, aumenta el nivel 
de motivaCión al logro o viceversa como han afirmado los autores anles mencionados. Lo 
que SI podemos decir es que ambas variables se encuentran correlacionadas y que cuando 
una esta presente es muy posible que la otra también exista. 

En este rubro se encontró la eXistencia de una correlaCión estadísticamente 
SignificatIva al 0,05 entre la escala de Autoconcepto con las dimensiones TrabajO (.01) y 
Maestría (,DO) de Motivación al logro; aunque también es importante señalar que no eXiste 
relaCión estadísticamente slgnificallva entre la escala de Autoconcepto y la dimenSión 
Competiltv¡dad de MotivaCión al logro para la poblaCión total utilizada (Unlversltaflos)(Ver 
tabla 1) Pensamos que esto puede ser debido a que dos de las terceras partes de nuestra 
poblaCión total no tiene un nivel competitivo en su actiVidad deportiva; por su parte Spence 
y Hermrelch (1978) trabaJarón con estos mismos conceptos, señalando una relaCión 
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posItiva entre maestría y trabajo con Autoestima, no así con la dimenSión de 
Competitividad. 

Es importante obselVar que el constructo Motivación al Logro fue acuñado 
baslcamenle en la pSicología norteamericana ya que gracias al patrón histórico tradicional 
en Estados Unidos se producen individuos independientes, individualistas, competitivos y 
orientados hacia el logro, por el contrano en México se generan individuos complacientes. 
obedientes. afiliativos, cooperativos y no orientados hacia el logro, esta diferencia debe ser 
significativa al estudiar la motivaCión al logro en mexicanos, ya que es posible que sean 
bien diferentes los logros Que busque un mexicano a un norteamericano. 

Diaz Guerrero R (1997), menciona que los mexicanos a diferencia de los 
norteamencanos, son más cooperativos que competitivos, para los mexicanos es 
Importante ser simpáticos ( en México ser simpático es sinónimo de ser bueno) y agradable 
en SituaCiones sociales tendiendo a automodificarse para adaptarse al medio; esta 
adaptación la logran actuando pasivamente obedientes. 

Con relaCión a la segunda y tercera hipótesis de trabajo. Se encontraron diferencias 
de autoconcepto en las dimenSiones Emocional 1, Social 1 y Social 3 entre los grupos 
ludlco y competitivo donde el nivel de estas dimenSIones es mayor en el grupo en que la 
practica deportiva es en forma lúdica 

Otras Investigaciones han encontrado Márquez, (1995) Folkins y Sime (1981), 
Morgan 1987), Sack (1975) que la actividad fisica ayuda a mejorar aspectos tales como la 
auloconfianza y/o la autoimagen, 

En diversos estudiOs llevados a cabo por Somstroen (1984), Willls y Campbell, 
(1992), ellos concluyeron que los efectos más Importantes del ejercicIo no son fisiológicos 
sino psicológicos, en sentido de la mejora de la Auloestima y en algunos rasgos de la 
personalidad que cOinciden en los estudios de Folkins y Sime (1981) quienes concluyeron 
que la mejora de la forma física a consecuencia del ejercicIo facilitaba la aparición de 
estados emocionales pOSItiVOS y un incremento en el autoconcepto, así mismo los estudios 
de Dlshnan (1986) y Morgan y Goldston (1987) concluyeron que la actividad física tiene un 
efecto causal posilivo en los campos ~e la autoestima del adulto (estudios citados por Sara 
Marquez 1995) 

En este sentido habría que considerar el tipO de práctica deportiva a la que nos 
estamos refinendo, en un estudio llevado a cabo por Mases, Steptoe, Mathews y Edwards 
(1989), se estudIaron los efectos de dos diferentes programas de entrenamiento aeróbico 
de dlferenles intenSidades sobre el estado de ánimo y el bienestar psicológICO, y 
encontraron que en el grupo de Intensidad moderada los beneficIos pSIcológicos eran 
comparatIVamente mayores que el grupo que practicaba ejercicio en forma Intensa, los 
autores explicaron este efecto diCiendo que en este grupo, el eJerCIcIo Intenso podia llegar a 
ex!glr demasIadas demandas, perdIendo por lo lanto el carácter de diversión 
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Debido a los resultados encontrados y a las investigaciones realizadas podemos 
esperar que cuando la práctica deportiva requiere un mayor compromiso (nivel competitivo) 
pierde su carácter de diverSión y los beneficios no seran los mismos. 

Por otra parte las diferencias de Motivación al Logro se presentaron en los grupos 
Lúdico y Sedentario; donde el grupo de sedentarios presentan un mayor nivel de Motivación 
al Logro, probablemente esto se debe a que la escala utilizada mide dicha variable en forma 
general o en todos los aspectos de la personalidad, y ya que este constructo esta 
determinado por varias esferas y las personas se esfuerzan en aquello que les interesa, 
en este caso podría no ser el deporte o la actividad física. 

Ya que los ludicos se mantienen constantes en la diferencia (ver gráficas 1-6), tanto 
en la escala de autoconcepto como en la de Motivación al logro, pensamos que eslo se 
debe a que las personas que practican deporte lúdico, obtienen beneficios psicológicos 
varios (Marquez, 1995). Ahora bien si la practica deportiva requiere mayor compromiso 
(nivel competitivo) los beneficIos no serán iguales, probablemente se presenten problemas 
de estrés por las presiones a las que se someten (a pesar de que tal practica sea 
voluntaria), por aIro lado las personas que no practican deporte no obtienen esos 
benefiCIOS. 

Por lo anterior mencionado. es importante señalar que para la variable autoconcepto 
el grupo de ludicos presentan un valor más alto en comparación a los otros dos grupos 
(Competitivos y Sedentarios): y para la variable Motivación al logro el grupo de lúdicos 
manifiesta tener un valor más baJo en relación con los otros dos grupos; esto se apoya por 
La Rosa( 1986). donde dice que el autoconcepto no es causa de la Motivación al logro. ni la 
MotivaCión al logro causa del Autoconcepto. que puede ser que una afecte a la otra pero no 
es determinante 

Oueremos decir que en el presente estudio existe una correlación positiva entre 
estas dos variables. pero no significa que el grupo con mayor autoconcepto presente mayor 
MotivaCión al logro 

Por ejemplo. un estudio que mIdió el nivel de estrés realizado con personas que 
practican deporte de forma competitiva, personas que practican aeróbicos. considerado 
este ultimo como recreativo por la misma pOblación que la practica y personas que se 
reunian con amigos los fines de semana a Jugar cartas: se encontró que los sujetos con 
menor nivel de estrés eran aquellos que se reunian a jugar cartas con sus amigos; con esto 
es Importante recordar el carácter de diverSIón y contacto social que implIca el practicar 
algun deporte y que puede ser que la combinación de estos dos factores (práctIca deportiva 
y recreación). sea lo que proporcione los beneficios psicológicos de los que se han estado 
habfando a {oda lo largo de esta tesIs. 

Con base en fa experIenCia Que nos deJO esta lesls, tanto en la investigación 
blbllograflca como en la Investigación con personas que trabajan o trabajaron en esta área. 
fa opinIón a la que llegamos entre otras son: 
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A pesar de que los mexicanos (según Díaz Guerrero R), somos poco competitivos 
y muy cooperativos. simpáticos antes que rJvales; pensamos que no necesariamente estos 
concepto se contraponen ya sea que los competitivos no pueden ser cooperativos, por que 
en el deporte a cualquier nivel, Ó en cualquier otra actividad. cualquier persona pude ser 
buena, Inclusive pude ser la mejor, lo más importante es siempre tener la capacidad de 
superación y de aprendizaje, lo cual no puede lograrse si no se tiene alguien que comparta 
COn nosotros y Que nos retroallrnente. 

y por último, no estamos de acuerdo en que la base de la PSIcología del Deporte 
sea la propia PSIcología, los especialistas en Psicología del Deporte deben tener una clara 
visión mullldislphnana en torno al tema central o base: el deporte, (haciendo critica a la 
revlsla The World Sport Psychology Sourcebook 1986) 
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ALCANCES Y LIMITACIONES 

Es importante señalar que esta tesis es uno de los pocos trabajos que buscan 
encontrar una correlación entre autoconcepto y motivación al logro en el país, además, y 
más Importante en deportistas, sobre lo cual se ha trabajado muy poco; por ello esperamos 
Que ros resultados obtenIdos en esta tesis aporten algún conocimiento sobre nuestros 
deportistas universitarios a las personas que trabajan con ellos, para que se conClentlcen 
que el aspecto psicológico del atleta (en este caso autoconcepto y motivación al logro) 
puede mfluir grandemente en su desempeño deportIvo y de esa forma se desarrollen 
programas multidlsciplinanos que ayuden al mejor desarrollo de nuestros atretas. 

Una ventaja muy importante fue el uso de instrumentos validados y estandarizados 
para población mexicana y especifica mente en entudiantes universitarios, lo cual hace más 
confiables los resultados obtenidos. 

También esperamos que este trabajo logre captar el interés de otros estudiantes en 
el campo de la psicología del deporte, para lograr que más gente trabaje en esto y se logre 
un mayor desarrollo de esta disciplina en México. 

Como toda investigación, esta presenta algunas limitaciones que mencionaremos a 
continuaCión 

• Ahora sabemos que el auto concepto de una persona se va formando en gran medida 
por los aspectos sociales en los que esta inmersa, por ello es importante medir variables 
tales como el nivel socio económiCO, nivel de estudios, etc. de los sujetos; ya que son 
muy diferentes las características de cada uno de los grupos SOCiales. Algunas de estas 
vartables na se considerarón en esta investigación, sin embargo se considera que 
deben ser tomadas en cuenta para futuras investicgaciones. 

• Es pOSible obtener beneficios psicológicos varios al practicar algún deporte, y que estos 
benefiCIOS son mayores al aumentar el tiempo de participación de la persona en el 
deporte (adherencia), en esta Investigación no se consideró el tiempo de participación 
deportiva para el caso de los deportistas lúdicos, lo cual puede ser una variable que 
arroje resullados Interesantes. 

• Es Importante señalar que se tuvo poco control del escenario en el que se aplicaron los 
Instrumentos, ya que tanto al grupo de allo rendImiento como a los deportistas lúdicos 
se les aplicó en el lugar donde aeoslumbran praeliear (pisla de ealenlamlenlo e.u.), yal 
grupo de sedentariOs en diversos lugares tales como explanadas, bibliotecas y en 
algunos casos hasta en su propia casa. Lo cual puede manifestarse como una variable 
Importante. 

El desempeño académiCO es una variable que pudo arrojar una VISión dIferente en 
cuanto a los resultados, ya que al tratarse de estudiantes univerSitarios seria 
conveniente ser tomado encuenta para ampliar la investigación o futras Investlgacluones 
con untversltarlOS 
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• Una vanable que pudo ser de utilidad en las observaciones de los resultados, son las 
acllv!dades que no son escolares, ni deportivas. Saber que pastiempos o actividades 
extras tienen las personas en una investigación donde el autoconcepto es un concepto 
central, puede lener un control mayor de esta variable. 
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Escala de Orientación al Logro. 
En MéxIco Dias LOVI09 y Andrade Palos (1985) construyeron y validaron un 

Inlrumento de Orientación al Logro, para población estudiantil mexicana (basados en la 
escala de Helmreich y Spenee (1978)). Considerando tres dimensiones(trabajo, 
competitividad y maestría). Esta escala es congruente con los conceptos presentados por 
Helmreich y Spence en [os Estados Unidos, pero adecuados a la semántica de la cultura 
mexicana. La escala consta de 22 reactivos tipo Likert con Cinco opciones de respuesta, 
desde fotalmente de acuerdo hasta totalmente en desacuerdo. 

En el segundo estudio piloto se aplicó el nuevo instrumento a 300 hombres y 
mUIeres de la Ciudad de México. Se realizaron los análisis factoriales y de discriminación 
reactivo por reactivo, obteniéndose en ésta ocasión los tres factores esperados. También 
se obtuvo \a confiabilidad de cada uno de los factores por medio del alpha de Cronbach, 
encontrándose coefiCientes mayores a .75 en cada uno. 

Validez de constructo y consistencia interna: 
Con base en la fundamentación teórica del constructo multidimensional de 

orientación al logro Que indica como las dimensiones de maestría de trabajo y 
compelitividad están relacionadas, se llevó a cabo un análisis factorial con rotación oblicua 
(delta=Q) para probar la validez del constructo del instrumento. La matriz inicíal mostró 
ocho factores con valores eigen mayores de 1 que en conjunto explican 57.6% de la 
varianza tolal de la escala. De éstos ocho factores se eligieron los tres primeros que 
explican 36.7% de la varianza total de la escala, por su claridad conceptual y por que 
corresponden a la concepción teórica. Posteriormente se eligieron tos reactivos con peso 
factonal mayor a .35 de cada uno de los factores y se definió cada faclor de acuerdo a su 
contemdo conceptual, conservándose las dimensiones y reactivos de maestría, trabajO y 
competitividad encontrados en el segundo estudio piloto.La confiabilidad de cada una de las 
escalas se obtuvo por medio de alpha de Cronbach. encontrándose los siguientes índices 
de consistencia interna: 

Escala de maestria, alpha=.78 
Escala de eompelitividad, alpha= 79 
Escala de trabajO, alpha=.81 

Los reactivos Que miden cada una de las áreas de la escala son: 
TrabajO' 2.8, 10, 12, 14, 18 Y 20 
Maeslria: 4,6.11,13.16.17 Y 21. 
Competolovldad: 3. 5, 7, 9. 15, 19 Y 22. 

El reactivo "Me gusta resolver problemas difíciles" (1). tuvo pesos factOriales 
Inslgmficantes en las tres dimensiones de interés, raZÓn por la cual se excluyó (De la Rosa, 
1985) 

~~c~la de autoconcepto 
En 1986, Jorge La Rosa Invesl1gó la construcción y validación de escalas 

multldlmenslonales, para medir locus de control y autoconcepto (siendo éste ultimo el 
relevante para el presente trabaJo). Sus Instrumentos fueron desarrollados en la cultura 
mexicana y para la cultura mexicana Fue elaborado en base a 72 reactivos o pares de 
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adjetivos opuestos. con siete opciones de respuesta en cada reactivo, para así indicar el 
grado mayor en que posee dicha características, el espacio central indica neutralidad. Las 
dimensiones de la que se compone esta escala son: social, emoclonal,ocupacional, ética
moral e iniciativa. 

La escala de autoconcepto en su forma definitiva es resultado de seis estudios piloto 
y una aplicación final de más de 4300 sujetos de ambos sexos (estudiantes preparatorianos 
y universitarios); el instrumento quedo constituido por 35 adjetivos con sus respectivos 
antónimos, y mide cinco dimensiones: ocupacional, emocional, social y ético-moral. 

La Rosa utilizó la prueba 'T de Students" para verificar el poder descriptivo de los 
reactivos, análisis factoriales para verificar la validez de constructo (con delta=O y rotación 
vanmax, la cual confirmó la existencia de las dimensiones que conforman el instrumento). 
La consistenct8 interna del instrumento, la calculo por medio de una alfa de Cronbach, 
encontrando una alfa supenor a 0.80 para las dimensiones ocupacional y ético· moral; una 
alfa igual a 0.72 para la dimensión emocional y una alfa igual a 0.78 para la dimensión 
social 

La dimensión social.· Se refiere al comportamiento del individuo en la interacción 
con sus semejantes y goza de una gran universalidad por que abarca tanto sus relaciones 
con sus familiares y amigos como la manera en que una persona realiza sus interrelaciones 
con sus jefes o suballernos. conocidos o no; con las cuales intaractúa eventual y 
slstemálicamente. Estas relaciones pueden ser fuente de alegria y satisfacción, pero 
también de lristeza y abatimiento. dependiendo del contenido, circunstancia y tonalidad que 
caracteriza la relación. 
Reactivos. 
Social 1· 18.37.42.50.56.62.63. 65y 70. 
SOCial 2· 1.4. 32. 45.48. 51. 57 Y 72. 
Social 3: 5. 7. 10 Y 14. 

La dimensión emocional.- Abarca los sentimientos y emociones de uno , 
considerado desde un punto de vista Intraindividual, interindividual y del punto de vista de 
su sanidad o no. El individuo es el palco de los más variados sentimientos y emociones. 
Hay emociones que experimenta en la subjetividad y que no tiene como objeto inmediato 
trascender los límites del yo. Son consecuencias del buen estado físico, de los logros 
alcanzados. de una relación afectuosa gratificante. de la percepción de que esta 
alcanzando sus objetiVOs vitales y de una conducta consistente con los valores personales, 
lo que hace que una persona se sienta animada. feliz. optimista y con un sentimiento de 
realización personal. 
Reactivos. 
Emocional 1: 15. 17.23.34.49.52.59 Y 64. 
Emocional 2 3.12.41.61.66 Y 68. 
Emocional 3. 6. 16.22.25.28.35.38.40 Y 43. 

La dimensión ocupacionaL· Se refiere al funcionamiento y habilidades del indiViduo 
en su trabaJO. ocupación o profesión y se extiende tanto a la situaCión del estudiante como 
dellrabaJador y funCIonario o profeslonista. etc. 
Reacllvos 8. 19. 26. 29. 33. 39. 44 Y 58. 
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La dimenSión Elico-Moral.- Abarca los principios y valores que le son transmitidos al 
sujeto por la familia y son apoyados por el medio social en el que se desenvuelve. Su 
felicidad depende de que alcance sus ideales, mantenga una relación armoniosa con los 
demas indiViduos y tenga la posesión de bienes y objetos para su supervivencia y 
desarrollo. 
Reaclivos: 9,11,13,20.31 Y 55. 

La subescara de Iniciativa.- Esta subes cara verifica la iniciativa del individuo en 
Situaciones sociales (sumiso-dominante. pasivo-activo, lento-rápido, etc.), y por eso se 
asemeja y corresponde, en parte. a subescalas que miden liderazgo como la propuesta por 
Coopersmilh en 1967. Y el factor independencia encontrado por Smith en 1960, lo cual 
Involucra la habilidad para el liderazgo. Desde otro punto de vista, la iniciativa puede 
refenrse también, a una característica de personalidad que se aplica al estilo como el 
Individuo desempeña sus actividades u ocupaciones. 
Reaclivos' 30. 47. 54. 60 Y 67, 
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1 d,d ______ _ 

"'l"\) Femenino ( 
Ma,cu¡ino ( 

L ..,colaridad: Carrera 

Cuestionario 1. 

Seme~tre ________ _ 
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A connnuacion hay una lIsta de afinnaclOnes. Usted debe indicar en que medida esta en acuerdo o en 
dc,-;¡cuerdtl con cada una de ella..;_ Hay cinco respuesta, posIble!>." 

wlllpletamente de acueldo (51 
de acuerdo (4) 

ni en acuerdo ni en desacuerdo (3) 
en desacuerdo (2) 

completamente en desacuerdo( 1) 

E,pecifique ~u respue-;Ia haciendo un circulo alrededor del numero que mejor exprese su opinión. 
Acuérdc.;c" conte .. te como usted es. no como le gustaría ser. Y CONTESTE TODAS LAS AFIRMACIONES. 
(iRAClAS. 

Me gu:-Ia resolver problemas dlllclk .. 2 3 4 5 
2 Me gu .. ¡a :-er trabajador. 2 3 4 5 

Me enoja que olros trabajen mejor que yo. 2 3 4 5 
4 Me c'" ll11plJr!anlt: hao.:cr la .. co";:I'" 1\1 mejor po~lble. 2 3 4 5 , Me.: dl~gu"la cuandn alguien me gana. 2 3 4 5 
ó I .. Importante para mi hacer Id~ co:;a~ cada vez mejor. 2 3 4 5 
7 {janarle a Olro..; e:- bueno tanto en el Juego como en el trabajo. 2 3 4 5 
X Soy (umplido en la" larea.>; que :-e me asignan. 2 3 4 5 
9 DI.;fnHo cuando puedo vencer <l airo:;. 2 3 4 5 
10 Soy CUidado"" al eXlrenl(l de la perfección. 2 3 4 5 
11 Me g.u .. ¡a que lo que hago quede- bien hecho 2 3 4 ; 
12. Una \ ez que empiezo una larea pCn.ISIO hasta lennmarla. 2 3 4 5 
1 J. Me :-ienlo bIen cuando logro lo que me propongo. 2 J 4 5 
14. Sny dedIcado en las cosas que emprendo. 2 ) 4 5 

" Me gU:-Ia trabajar en :-lIuacionc:- en fa:- que haya que compellf con ('Ilro:- 2 J 4 ; 
1(, No C,toy lranqUl[o ha"d que 1111 trabajO queda bIen he¡;ho. 2 J 4 ; 
17 Me causa s3ti"facción mejorar mi, ejecuciones previas. 2 3 4 5 
IX (. omo e,¡udiante :-oy "macheICn\ la)"", 2 3 4 ; 
1'1 MI.' c,luCr7t1 ma .. euanuo CtlI11PI\() c\)n lJ!ros, 2 3 4 ; 
lo lltdnd!\ 'l' me dlliculla una !arl'a ln"'I';!O ha"la dommarla 2 3 4 .\ 
21 "'1 hago un buen lr,¡h<lJ!l m!,.' !,.'dU .... 'l :-<lu,facclón. 2 ) 4 .\ 

" I , Illlplm:mle para 1111 haü'r la ... e<h,h mC'IClr que lo" dema" ___ . 2 .1 4 ; 
._._--~-
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CUESTIONARIO 2 

"YO SOY" 

A conl1l1uación encontrara un conjunto de adjetivos que sirven para de!<ocnbirle. EJemplo' 

muy 
tlaco 

ba!'a3n1e 

tlaco 

x 
poco Ilaco ni flaco 

ni obeso 
poco 
obeso 

bastante 
obeso 

muy 
obeso 

Obeso(a) 

Fn el ejemplo de arriba se puede \enJicar como hay siete e~pacios entre "naco" y "obew". El 
t"PJCIO. cuando rna' cerca está de un adjetivo. indica el grado mayor en que se posee dIcha característica. El 
C'pJOO c0nu.llmdlca queelmdivlduo no es ni flaco ni obeso. 

SI u,ted 'e cree. muy obeso pondrá una "X" en el espacio más cercano a la palabra obeso: SI se perCibe 
COllH\ b':hlanlc flaco. pondrá una o'X" en el espacIo correspondiente, si no se perCibe como flaco ni obeso 
pondrá una "X" en el e."paclO de comedio O. SI es el caso. en aIro espacIo. 

('('Imc'te en los renglones de abajo. como en el ejemplo de arriba. tan rápido como le sea posible. Sin 
'cr dc-.culdado, utilizando la primera ImpresIón, 

C0n!e'tc en lodos los renglone', dnndo una úmca respuesta en cada renglón, 

Acucrde:-e que en genera! hay una distanCia entre lo que somos y lo que nos gustada ser. Conteste 
aqua. corno u'led e..; y no como le gustada :.er. GraCIas, 
Imnn ertldo (a) 

.. \nl!u'tIJd0 (a) 

'\IIHlflh\1 (a) 

Callado (a) 

A¡;¡;c"ble 
R ... 'nwro'>(l (a) 

({lIllprCn'I\\l (a) 

Inl.Uluphdo (a) 

I cal 
l)c,agradah!c 
flt1ne'lcl (al 
:\¡(,'¡;tU0"" (a) 

~1cl1l1r(h\' la) 
I rat,lhle 
I ru,tr,¡Ú¡1 (a) 

r l'lIlperalllental 
,\nllll¡)lhl (a) 

lrrl"pClllll"II!;l) 

1 'IUJllhll ta) 

<. "lruPtll (.t) 

1, l kl,l1ltl' 

\~II.'''I\,' (,11 

ldll 
\j,d,. (;t) 

Ir,l1\ljud" (,1) 

( .1[',11 

Extroverlldo (a) 

Relajado (a) 
OdiOSO (a) 

Comunicmivo (a) 

Inaccesible 
Noble 
Incomprensivo (a) 
Cumplido (a) 

Desleal 
Agradable 
Deshonesto (a) 
Seco (a) 
Sincero (a) 

Intratable 
Realizado (a) 
Calmado (al 
Desanimado (a) 
Rc..;peluo:-,o (a) 

Perezoso (a) 

Recto (a) 

Intolerante 
Pacilico (a) 

'In:-.le 
BondadoMl (.t) 

Ncn 10,'(1 (a) 
[IlC<lpal 
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Alllgldo (a) Despreocupado (a 
Jfllpul~I\(l (a) Reflexivo (a) 
lntt::llgentc Inepto (a) 

:\pallco (a) Dmámlco (a) 

Verdadero (a) Falso (a) 

.\burTido (a) Divertido (a) 

Rc,pon:-abtc Irresponsable 
!\margado (a) Jovial 
L ... table Voluble 
Inmoral Moral 
Amah!e Grosero (a) 

(00,hc!I\{1 (a) Conciliador (a) 
I lio.:l~nlc Ineficiente 
I gPI'ta Genero:\o (a) 

Cnflllt1'll (a) Frío (a) 

Decente Indecente 
/\n'lo.~O (a) Sereno (a) 
Puntual Impuntual 
rUOIdo (a) Desenvuelto (a) 
Dcmocrá¡ico (a) AutoritariO (a) 

Lento (3) Rápido (a) 
I)eqnhlbldo (a) Inhibido (a) 
Arlllgable Hmail 
Rc,cr\ado (a) Expresivo (al 
Deprimido (a) Contento (a) 
~llllp3llCO (a) Antipático (a) 
Sumiso (a) Dominante 
lIonrJdo (a) Deshonrado (al 
I)c,eable Indeseable 
Snlllano (a) Amlgucro (a) 
I r.lbajador (a) Flojo (a) 

rraca ... ado (a) Triunfador (a) 
MICd0"'O (a) Audaz 
Ilcmo (a) Rudo (a) 
Pcdílntc Sencillo (a) 
( ducado la) Malcnado (a) 
Mc1Jncohco (a) Alegre 
Corte ... Desconc:-. 
~(l1l1f¡11(IC(l (a) Indiferentc 
Pa..,¡\ll (a) Activo (a) 

"~r1I1111cnlal Inl'enslblc 
Inllc'\lble FleXible 
A[<.'1I10 {al Dc:;alenlo (a) 
l d\"'ll (a) Seguro (a) 
'\\l':lable In",ol.:l3hle 

P<.',"nl ... ta 0plIllll ... ¡J 
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