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El estudio que se presenta a continuacion, tuvo un objetivo  definido: 
comprobar si existen  diferencias  significativas  en el autoconcepto entre 
estudiantes universitarias de la UAM-Iztapalapa y la  UAM-Azcapotzalco, 
ambas poblaciones pertenecientes a la  division de CSH. 

Para  esta  investigacion  se  utilizo  el instrumento de: 

Diferencial  Semhntico  del autoconcepto en  estudiantes de Jorge de la 
Rosa y blando Diaz Loving (I 986),e I cual fue construido en fa cultura 
mexicana y para la cultura mexicana. 

En este estudio se controlo el rango de edad e1,cud fluctua entre los 20 y 
30 años. - 

Esta escala medira lo que  una piensa  de si-mismo, como se 
describe y como se evalua, &to sera posiblemente un buen predictor 
de su salud mental, integracion  social,  integridad  etica y kxito 
ocupacional. 

En eí presente trabajo se hace enfasis en  la importancia de la 
cultura mexicana, ya que de alguna forma permea la formacion del 
autoconcepto en  las  personas. 

Se plantearon diversas  hipbtesis, las cuales comprobaremos con los 
resultados de la  investigacion. 

Esta investigacion es meramente descriptiva, es decir, no nos 
proporciona eI porque del autoconcepto PO positivo, 0 mis 
positivo, lo Gnico que hace es describir el autoconcepto en fucnion 
de las 9 subescalas que conforman el instrumento de  medicion. 

Es importante mencionar que se realizo un eshtdio  piloto para ver 
corno se comportaba el instrumento y finalmente se realizo el 
estudio definitivo, tomando una muestra representativa de las dos 
poblaciones. 

El muestre0 se hizo aleatoriamente. 



Existen varios  estudios  realizados  sobre el  au toconcepto,  unos 
enfocados a niños,  otros a los adolescentes, algunos a niños con 
conductas antisociales, la mayoria de los  estudios  se  han aplicado a 
ambos sexos, por ejemplo, todos  los  estudios que se han  realizado 
relacionando el autoconcepto con otra factor  corno la rehabilitacion, 
motivation de logro, etz. Por 10 tanto fue importante realizar esta 
investigacion por que involucra unicamente al sexo femenino, ya 
que la mujer es la base en la integracion familiar,  asi como en la 
educacion de los  hijos  pues es la que comparte mas tiempo con 
ellos y la que se encarga de sus necesidades; claro que existen 
excepciones pero en ia cultura mexicana esto es  lo mas comiin. 

. En nuestro pais  existen muchas madres solteras, las cuales  tienen 
que  trabajar y jugar el  rol de madre ademas  de  padre, J’ s11 
desempeño depend& no solo de la informacion que ella  tenga 
sobre este asunto, sino de la preparation y de la solvencia 
economica que se pueda proporcionar con SU trabajo 11 otros medios. 

Por ello el autoconcepto que tenga la mujer es de suma 
importancia, pues no solo  le  afecta a ella  sino a su familia, sus 
potencialidades, SU ctica, valorcs, desarrollo y desempeño  como scr 
humano, es decir, varios  factores de la  vida cotidiana, tanto en 
hombres como en mujeres? ya que el autoconcepto se  ve reflejado 
en las  relaciones interpersonales, en el trabajo, y en el desarrollo pieno 
del  individuo, por lo tanto cuando u n  individuo tiene autoconcepto poco 
positivo, por lo reguiar sus interacciones se ven afectadas, puis no 
hay una estabilidad, ahora bien, L l J m  mujer que tiene u t 1  
autoconcepto poco positivo por lo regular no se quiere. asi-misflla, 
ni se respeta asi-misma, eso provoca qne no se valore y que siga 
repitiendo los roles y las conductas tradicionales y que no plledn 
crecer C Q I ~ O  mujer, que no  pueda realizarse. 

Rogers, C.R. (1 980} “El podet. d e  la persona”, R o g m  (1  972)  -73 
proceso de convertirse en persona”. 

En u n  tiempo esttllro de m d a  Iltiliz;ll.  c.1 si-mismo con70 si f~tel - :~  
un h o r n b l . e c i t o - d e n t ~ o - d e l - ~ l ~ ~ l ~ r ~ ,  que ordenaba todas las acti\*ihdc\s 
de modo que se adecunran rnediatlte a s1t -*si~~~isl.ni&d” imperial. 
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Semejante si-mismo, dotado de sus propias  fuetltes de enelzia y voluntad, 
es inaccesible a la  investigacion cientifica y esta  desacreditado en todas 
las  psicologias  cientificas, incluyendo las  modernas  del  si-mismo. 

Un segundo tipo de organizacibn de la conducta por parte del si- 
mismo,  es a la manera de un patron o cuadro al cual debe 
adecuarse toda conducta en curso. Si el si-mismo es un conjunto 
objetivo, existente, de representaciones de las conductzs y 
experiencias pasadas de un individuo, esas  representaciones  pueden 
resistir de  alguna manera los cambios que resultarian del impacto 
de experiencias nuevas divergentes sobre €a vieja estructura larnada 
si-mismo.  Podemos imaginarnos este si-mismo como  si fuera un  
cuadro sobre el cual se  proyecta una nueva conducta cuya 
realizacibn se contemp€a; si la discrepancia (entre el cuadro tal 
como  existe actualmente, y el cuadro tal como tendria que ser 
modificado para acomodar la nueva conducta) es demasiado grande, 
la conducta rra ocurre. 

El tercer punto de vista sobre el  si-mismo es una especi.e de 
denominacion sumaria para un conjunto de procesos  psicoíogicos. 
Los procesos  exactos que se resumen varian de teorizador, pero en 
general incluyen funciones de evaluacibn y actitudinales. Estos 
procesos, al actuar sobre los materiales que gobiernan la conducta, 
pueden  asi descmpeñar u n  papel en la  direccion  dc esta. 

Para  la mayoria de los occidentales, cuando se  les pregunta donde 
esta ubicado su si-mismo o su individualidad, desipan una zona 
situada entre los ojos, un poco por debajo do estos (Claparcdc, 
1924). No obstante, tal como  la palabra es utilizada en las ciencias 
sociales, el si-mismo  está situado en ningun Iugar  del cuerpo, ni la 
palabra alude anada corpbreo:  el si-rnlsrno carece de existencia 
fisica  es m i s  bien un concepto, una imagen mental-mente 
cotlstruida por cada individuo respecto  de si. Representa una 
manera de reflexionar y de  referirse. a In propia experiencia, miis 
que una 

Este estudio se  ve implicado erz muchos  problemas  reales, ya que 
se comienza por el propio individuo? es decir, “El hombre es la 
medida de todas las cosas7’.  Principio de Frot3:;oras (siglo Ir, ;1 de 
1.C). Por ello encontrarnos varios estudios que relaciom~ el 
autoconcepto con  otros ternas de investigxib!1, pot- cjemplc?: 
AUTOCONCEFTO Y ~\lOTIVACI@N DE LOGKO (,tlcClellattd, Aiki~~sot~, 



Clark y Lowel (I 953), observaron de modo general una asociacion 
entre motivacion de logro y un autoconcepto positivo, aunque la 
relacion no sea sencilla, ya que influyen  diversas  variables 
moderadoras, entre ías cuales se encuentran el  nivel de instruccion, 
el nivel  socioeconomico, &tnia, capacidad de los sujetos y sexo entre 
otras. 

Otras relaciones son: Autoconcepto y rendimiento acadernico 
(Campbell 1976; Caplin, 1969, Irwin, 1967). Estos estudios 
encontraron que el autoconcepto se  relaciona de manera positiva  en 
el rendimiento acadernico. 

Hay diversos  estudios sobre autoconcepto, pero  esto  se tratar& mas 
adelante. 

En esta  investigacion  se  tomb en cuenta la  edad de las  mujeres 
objeto de estudio, la cual oscila entre los 20 y 30 años, tambien  es 
preciso mencionar que las  mujeres estudiadas pertenecen a la U A "  
Iztapalapa y a la  UAM-Azcapotzalco,  todas son de la  division de 
CSH, pues  el  propbsito es comparar el autoconcepto que tienen  las 
mujeres con la  misma  formacibn, es decir, con  la  misma  tendencia 
hacia las carreras humanistas. 

Se escogieron solo dos  unidades,  UAM-lztapalapa y UAV- 
Azcapotzaíco, por cuestiones  de  tiempo. Estas unidades  tienen 
algunas  carreras diferentes y otras afines; de algin modo levan  el 
mismo sistema, aunque sabemos que la gente  que asiste a cada 
unidad es diferente y reside  en lugares distintos,  esto  puede influir 
en el autoconcepto pero al estudiar en un plantel similar tal vez 
esta intluencia sea menor. 

El instrumento que se utilizo para medir  el autoconcepto es  el 
diferencial semantic0 de (Jorge  de La Rosa y Rolando Diaz Loving 
1 9S6). 

Hay que  aclarar  que dicha escala  fue desarrollada en la cultura 
mexicana y para la cultura mexicana,  respetando el  Ptlfasis que 
hace Diaz Guerrero (1 g i l  19i2,  1976, 7 9S2>, rcspccto a la 
importancia de la cultura en la evaluation de la personalidad. 



pero que de alguna  manera  estan  latentes  en su formacion. 

La cultura  determina  muchos  roles, los cuales no se  pueden 
cambiar drasticamente, pues la  sociedad  somete a los individuos y 
los margina  cuando son inadaptados. 

La cultura  es^ un aspecto d e  mucha  influencia en  la  formacion  del 
autoconcepto de dichas  mujeres y no  solo  de  las mujeres, simo  de 
los hombres tambien. 

M i s  adelante  profundiza& en la cultura. 

Esta investigacion es solo  descriptiva,  unicarnente  describe  el 
autoconcepto  de las mujeres  estudiantes, sin embargo no por  ello 
pierde  relevancia,  al contrario, con  este  estudio  posteriormente  se 
podria investigar  el  autoconcepto  del  hombre y hacer una 
comparacion con estos  resultados. 

Se puede hacer otra  investigacion,  tomando  en cuenta, carreras 
que no sean de la  divisibn  de CSH y compararla  con los resultados 
de  esta investigacibn sobre el autoconcepto de las estudiantes de 
CSH, a su vez  tarnbien  se  pueden  contemplar  los otros factores 
como: la cultura, la  religion, ocupacíon, etc., los cuales ya  mencione 
anteriormente. 
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Existen diferencias  estadisticarnente  significativas en el 
autoconcepto entre estudiantes universitarias de  la  UAM-Iztapalapa y 
la  UAM-Azcapotzalco,  pertenecientes a la  division de CSH. 

GENERAL: 
Revisar s i  existen diferencias estadisticamente significativas en 

el autoconcepto entre estudiantes universitarias de la UkU-Iztapalapa 
y la UAM-Azcapotzalco,  pertenecientes a la  division de CSH: 

ESPECIFICOS: 
I. Describir el au-toconcepto  de 

de la  UAM-Iztapalapa,  pertenecientes a 

2. Describir el autoconcepto de 
de la UAM-Azcaptzalco, pertenecientes 

3. Comparar ias  diferencias 

las estudiantes universitarias 
la division de CSH. 

las estudiantes universitarias 
a la  divisibn de C S H .  

en el autoconcepto entre 
estudiantes universitarias de la UtZM-Iztapalapa y de  la UA'Ll- 
Azcapotzalco, pertewcientes a la divisi011 de CSH. 

-t i-  



I .  - ¿Cud es el autoconcepto de ías estudiantes universitarias de la 
lJM-Iztapahp,  pertenecientes cl la divisi011  de CSH. ? 

- 9 - 
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Tampoco para esta investigacion se requiere de muchos recursos 
humanos. 

Los recursos materiales que se utilizaron fueron los cuestionarios, 
(fotocopias) y boligrafos. 

Un punto impmtante- es que los sujetos  esten  dispuestos a prestar 
un  poco de tiempo para contestar  el cuestionario, ya que en 
ocasiones no tienen el tiempo o la disposicion  suficiente para 
colaborar. 

Esta investigacion trae comecuencias positivas, ya que al aplicar el 
instrumento que mide  el autoconcepto, las  mujeres podran evaluarse 
en aspectos que tal vez no tienen importancia para ellas, o que no 
toman m u y  en cuenta, ya que muy poca gente se preocupa por 
reflexionar sobre su persona y de alguna forma pensarin por u n  
momento en  ellas, en lo que sienten, en  lo que son, en lo que 
hacen. 

- 10- 





El oraculo de Delfos, A, C., ya postulaba  el popular dicho 
‘‘Conocete a ti mismo”  como un imperativo para alcanzar la 
armonia y felicidad (La Rosa, 1986). 

Las tradiciones hindues, budistas y judeocristianas  ponen tambien, 
no menor enfasis  er,  la importancia del autoconocimiento como un 
medio de desarrollo y evolucion personal. . -  . 

Tambien  la  filosofia  existencialista, sea la perspectiva de Sartre, 
materialista, en  la cual “el hombre es una pasion inutil”, o en el 
enfoque de Gabriel Marcel o Martin Buber segun los cuales  hay un 
espacio para la esperanza, el hombre y la experiencia subjetiva 
ocupan el centro  de las  reflexiones y anahis. 

La Literatura norteamericana propone a W. James (Gergen, 1971, 
Wells y Marwell, 1976) como  el primer psicologo a estudiar el si- 
mismo. 

Existen diversas  teorias y vg.rios autores que estudian los hibitos, 
rasgos y el organismo en general, asi como  las  interacciones 
sociales,  toda  esta gama de  conceptos se utilizan para explicar o 
bien para describir la coherencia de la conducta de un individuo y 
el ultimo organizador mis importante es  el si-mismo (self). Hay 
tantas definiciones  del si-misno como  psicologos quc se hall 
ocupado de e l ,  y las definiciones  parecen a menudo carecer de 
significado operacional: Sin embargo, el elemento  corntin a todas las 
definiciones del si-mismo es SLI condicion de organizador que 
impone una coherencia de cierto orden en la conducta. (A4.H. i\?al*s 
1 968, p.p. 57). 

Citado por (W. Stern, G. W. A l l p o r t  y otros 1968). 

- I f  - 



Se han postulado tres maneras generales de funcionamiento del si 
mismo, por las cuales este lograria una armonia de  las  diversas 
actividades. 

Cosa fisica es una -entidad psiquica. 

Desde  la  perspectiva de la PSlCOiOGiA FUNCIONAL 
NORTEAMERICANA. 

Willian James /I 968) es identificado  como uno de los primeros 
teoricos que con si de^ el si-mismo como una construccion 
psicologica central. En su psychology  Briefer  Course (I 592) 
distinguio entre el  mi (Me) y el yo (Y), el si-mismo  como  conocido 
y el si-mismo como cenocedor. 

James tambien denomino al "mi" como  si-mismo (self) empirico y 
dividio  los integrantes del si-mismo empirico en tres  clases: 

. -  

* El mi material. 
* EI mi espiritual. 
* El mi social. 

a) rnatenhl; Consiste en el cuerpo y las  ropas que lo 
cubren, la familia inmediata, la casa y con diversos grados de 
importancia, los objetos y propiedades que uno ha acumulado. 

b) Mi espiritud El conjunto total de los estados de 
conciencia, de  las capacidades y disposiciones  psiquicas consideradas 
concretamente. 

c) Mi sLxI;?Z: Surge del reconocimiento que el hombre recibe 
de otra gente (Es el que ha tenido irnplicaciones  en la teoria  del 
Rol y en  la  version moderna del concepto del si-mismo). 

7 

Corno cada persona responde de manera diferente a otro individuo 
entonces deben existir no lino, sino mrlchos si-mismos  sociales. 

El si-mismo de u n  individuo conforme James, es  la suma del  todo 
que se puede l lamar lo suyo,  incluyendo su cuerpo, familia. 
pmsioncs, estados dc conscicncia y rcconocimicnto  social. Sc trata 
ademas de u t 1  fellometm consciente, es decir, que el individuo 



conscientemente  hace a la gente de. su propiedad. Por ejemplo: mi 
esposa, mi familia, o mi auto, etcetera. 

A todos los sentimientos  del si-mismo y en tercer lugar a las 
acciones  destinadas a l a  bkqueda y preservacion del si-mismo. 



Cuando digo yo, quiero significar una cosa absolutamente unica, 
que no puede ser confundida con ninguna otra. Ugo Betti, 
Inspeccion, 1944 - 45. 

A diferencia  del mi material que menciona James, Allport  utiliza 
el  si-mismo  material y dice que una de las maneras en que un 
individuo se vivencia a si-mismo es el yo corporal, o si-mismo 
material, es decir, su experiencia propia de las corrientes de 
sensaciones que surgen en el interior de su organismo.- de sus 
visceras,  n-lusculos, tendones, articulacione-s, y demas  partes  del 
cuerpo- En general nos percatamos solo borrosamente de  esta 
corriente de sensaciones, y a menudo no la tomamos  en cuenta en 
absoluto; pero en ciertos  momentos al  experimentar placer o dolor, 
o en l o s  ratos de alborozo que se producen mientras practicamos 
un ejercicio  fisico o luego de d. Sea como fuere, cada individuo 
agrupa diversos  estimulos de origen interno (sensaciones o datos 
sensoriales  elementales) y 1 0 s  considera su “yo corporal”. 

La plabra si-mismo es  utilizada en las ciencias  sociales,  como 
carente de’ existencia, ya que no esta  situado  en ningun lugar del 
cuerpo, no alude a nada corpbreo: Es mas bien u n  concepto, una 
imagen mentalmente construida por cada individuo respecto  de si. 
Representa  una manera de  reflexionar y de referirse a la propia 
experiencia, mas que una cosa  fisica o una entidad psiquica. 

- 24 - 



Desde  la perspectiva de LA ,PS/cc3LOGlA CL/IvCA: 

Rogers (I 950, 1951 , 1972, 1980) utiliza exactamente ei concepto 
del  si-mismo (self’) y omite los constructos Yo (ego) y superyo 
(superego), en  lo que se denomino “terapia centrada en el  cliente”. 
“El constructo central de nuestra teoria  seria el concepto del si- 
mismo o el si-mismo como  objeto  percibido en el campo 
fenomenologico”  (Rogers, 1950, p. 379). 

La principzl preoeupacion de Rogers son las actitudes hacia el  si 
mismo,  es decir, las  percepciones de una persona  respecto a sus 
habilidades,  acciones,  sentimientos y relaciones en su medio  social. 
Pacfmus ver tarnbikn se compone de percepciones  con  respecto a 
habilidades, capacidades y de mis aspectos, 

El autor distingue tres  aspectos en las actitudes hacia uno mismo: 
.el contenido especifico de la actitud (dimension cognitiva)? un  juicio 
respecto al contenido de la actitud, de acuerdo a algunos patrones 
(aspecto evaluativo) y un sentimiento relacionado al juicio 
evaIuativa, que constituye  la  dimension  afectiva. La aceptacion de 
uno mismo, o sea la autoestima, conforme Rogers, esta relacionada 
con el ultimo aspecto. 

Tal  vez al existir una aceptacion total,  existen  ul?a  autoestima alta 
y al existir dicha autoestima, tambien hay un  autoconcepto positivo. 

Algunos  teoricos de la  psicologia  como: abraham Masíow (1967, 
I 9 iO)  y Rogers (I  9701, subrayan que Ia reaIizacion o 
“actualizacion” de este si-nllsmo (vale decir, la autorrealizacion) 
constituye una motivacion basica del comportamiento humano. La 
mayor de todas, la autorreaIizacion, solo podia  concretarse una vez 
que estuvieran  satisfechas todas las demas  autorrealizaciones, ya que 
‘Maslow sugirio que la gente posee una jerarquia de  necesidades que 
van desde las fisiologicas bisicas hasta las mhs altas, humanas y 
creativas. 

Carl Rogers subraya el papel clave que cumple la autoaceptacion 
para un funcionamiento sano de la personalidad (1970). 



Desde  el punto de vista de l a  GESTALT 

El autoconcepto es una “forografia ~rganizada’~ y una gestalt 
organizacional del  si-mismo;  lo que significa que organizacion y 
consciencia,  son  propiedades  del  si-mismo. “La estructura del si- 
mismo es una configuracion organizada de percepciones del si- 
mismo,  las  cuales  pueden ser conocidas” (Rogers, 1950, p. 379). 

Festinger (195’7) y Heider (1958), sonsideran que la  consistencia 
es otra caracteristica importante de la estructura del  si-mismo,  de 
tal modo que un comportamiento inconsistente con  el  autoconcepto, 
genera tensiones  psicologicas y malestar fisico, mientras que una 
tonalidad  emocional  positiva hacia el si-mismo  procede  de una 
conducta consistente, es decir, que el comportamiento debe  de 
contener lo que esta  mas de  acuerdo al autoconcepto del  sujeto. 
Entonces Organizacion, Consistencia y consciencia son  propiedades 
.del  si-mismo. De acuerdo a esta definition,-‘el autoconcepto tarnbien 
debe tener consistencia, consciencia y organizacion. 

Desde  la perspectiva de LA E O H A  DEL  ROL: 

Tenemos a Newcomb (I  95G) y Shewood (I 965, 1967) enfatizan 
que el  si-mismo y la ocurrencia de autoevaluaciones son el 
resultado de procesos  sociales que involucran apreciaciones reflejadas 
provenientes de otras personas significantes, resultando tambien, el 
desempeño de roles  sociales. 

Una  perspectiva  relacionada  con  la anterior, es  la teoria  del grupo 
de referencia y que  encuentra en Sherif y Sherif (1 969) y 
Mannheim (1 966) algunos de sus representantes. Ellos maltan el 
contenido de las identificaciones grupales para el individuo y 18 
funcion  de  tales  identificaciones como puntos de referencia en la 
autopercepcion y en  la autoevaluacion. 

i 

Deutsch, R. M. Krauss ( I  992) menciona que en e1 proceso  de 
interaccion  con su ambiente social u n  individuo no solo adquiere 
caractcristicas conlo consccucncia dc los rolcs quc descmpiía, 
comienza tambikn a experienciat. L I H  sentimiellto de si-mismo. 
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El si-mismo es  el  individuo  tal como es  conocido por e l  mismo  en ' 

un marco de referencia  socialmente determinado (A4urphy? 1937; 
966; Newcomb, 1950; 328). 

Segun  Gergen, 1971 , la  concepcion que desarrollamos acerca de 
nuestra propia conducta, entraña el sistema de conceptos que, 
empleamos para tratar  de autodefinirnos. 

Tenemos que Cooley (I  968) escribio  sobre  el si-mismo desde tina 
perspectiva  mas  sociologica,  postulando que no tiene sentido pensar 
en el  si-mismo fuera de un medio  social en el cual esta  inmerso. 
Cooley es particulartnente corlocido por su yroposicibn  del  si-mismo 
reflejado  (The  looking  glass  self), segun la cual la concepcion que 
un individuo tiene de si-mismo  es determinada por la percepcion de 
las  relaciones que otras personas manifientan hacia @l. 

Antes de seguir me gustaria definir lo que es  el ROL: Dentro de 
una  cultuta cada posicibn  se  asocia con un conjunto  de  normas o 
expectativas. 

Estas expectativas  especifican :os comportamientos que el ocupante 
de una posicion  puede dirigir adecuadamente hacia un ocupante de 
una posicion  puede dirigir adecuadamente hacia un ocupante de 
otra posicion y, de manera reciproca, los comportamientos que u n  
ocupan:,: de la otra posicion  puede dirigir adecuadamente hacia el 
primero. El concepto de Rol se  relaciona  con  estas  expectativas. 
Seria  irtii que existiera una definicion  unica de rol aceptada por 
casi  todos,  pero,  como  sefialo Rommetveit (1 9 5 3 ,  los diferentes USOS 
del termino  harian muy arbitraria  una seleccion de esa indole. 

E n  cambio se  puede emplear una clasificacion sugerida por el . 
trabaio de Rommetveit (1955) y de Thibaut y Kelit'y (1 959). El  uso 
del  &mino rcflcja por lo rncnos trcs conccptua1iz:;ciolIc.s t;astmtc 
distintas: 

l. El rol  consiste en el  sitema de expectativas que existen en 
el mundo social que rodea al ocupante de una posicibn, 
expectativas  referentes  a su comportamiento hacia los ocupantes de 
otras posiciones. €11 este caso se puede hablar de rol prescrito. 
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2. El rol  consiste  en  aquellas  expectativas  especificas que el 
ocupante de una posicion  percibe  como  aplicables a su propio 
comportamiento cuando interactua  con 10s ocupantes  de  otra 
posicion.  Puede  denominarse  rol  subjetivo. 

3. El rol  consiste  en  los  comportamientos  manifiestos 
especificas del ocupante de una posicion cuando interactuan con los 
ocupantes de alguna otra posicion. Esta actividad  puede  denominarse 
rol  desempeñado. 

Cada una de  estas  tres  conceptualizaciones  enfocan  el  mismo 
fenomeno  desde una perspectiva algo distinta, y seguramente se 
encontraran estrechas  relaciones entre las tres  construcciones si  se 
las mide  en  forma  empirica. Pot. ejemplo, en u n  sistema  social 
coherente y bien integrado, los miembros perciben correctamente las 
normas sociales que gobiernan sus comportamientos: sus roles 
subjetivos son similares a los  roles  prescritos. En forma  semejante, el 
comportarniento  real  de la gente tiende a corresponder con lo que 
creen que “se  espera  de  ellos”: los roles  desempeiiados y los roles 
subjetivos  coinciden. 

Desde mi punto de vista  considero que el rol  puede afectar o 
afecta  al  autoconcepto  de la mujer, ya que de acuerdo a la  posicion 
que estc  asumiendo la mujer en un  dado  momento, esta le puede 
m-oporcionar mas confianza  en si misma,  emociones  agradables o 
satisfaccion y si hay todo  esto  entonces  existe un autoconcepto 
positivo. 

Nos vivenciamos a nosotros mismos como  entidades  separadas  de 
los dernas y dotadas  de  continuidad  temporal (somos la misma 
persona a io largo del tiempo). La idea  del  si-mismo nos hace 
sentirnos una unidad  diferenciada,  identificable,  limitada. For esta 
razon las personas que sufren alguna enfermedad  mental 
experimentall una pirdida en la sensacion de mistnid:d. 

El proceso  de  formacion  de  mismidad, setltir‘ timidez y wtxiiema 
es percLltarse  de uno mismo.  Equivale a colocarse mentalmente e n  la 
posicion del otro y mirarse a si-mismo dcsdc csa atalaya. Es stxtirsc 
cohibido por IC? conciencia  de si, (Patrick  Reddy). 
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Charles H. Cooley (1 902j .ha sugerido que concebimos  esto 
colocandonos con nuestra imaginacion  en  la  postura  de la otra 
'persona y luego  observandonos  con el  ojo  de  nuestra  mente,  tal 
como  pensamos que los demas nos ven. A este  fenomeno  Cooley y 
lo denomino el  si-mismo especular o la  autoimagen especular. El si- 
mismo especular es  el  medio  por  el cual levamos a cabo este 
diilogu de  autoevaluacion  con nosotros mismos. 

La idea de Cooley, s e a n  la cual tomarnos  nuestro si-mismo como 
obieto de la propia atencion, ha encontrado paralelo  en una teoria 
mas reciente sobre la  conciencia de si o autoconciencia (Duval y 
Wicklund, 1972 Wicklund y Hormuth, 1981). Propone  esta  teoria 
que existe una dicotomia entre los objetos de la atencion  consciente: 
Podemos dirigir esta  ultima  hacia el ambiente exterior o hacia el si- 
mismo interior. La atencion  focalizada  en  el interior, en  el si- 
mismo, produce la conciencia de si. En la  medida  en que tenemos 
asi centrada nuestra atencion,. se dice que somos  mas 
autoconscientes que si ella  esta  dispersa o .dirigida hacia afuera. Y 
se  presume que esta  autoconciencia aumenta cada vez que nos 
encontramos con un estimulo que nos recuerda como  somos. 

E1 concepto  de si no es un promedio fluctuante o suma de  las 
imagenes  de si; tiende a poseer un caracter mas independiente y 
estable. 

Cristalizacion de las  identidades. asi como las  demas personas nos 
evaluan permanentemente, asi  tambien  nosotros  nos  evaluamos, y 
plasmamos un concepto de si de caracter bastante  independiente y 
estable  (Patrick  Reddy). 

Nuestros conceptos de si envuelven  libretos,  esquemas o marcos 
mentales  mediante los cuales  escogemos y procesamos  la informacion 
referida a nosotros mismos ('Markus, 1977). 

Una vez establecidos,  nuestros  conceptos  de si funcionan  como 
mecanismos  selectivos que influyen  en la informacion a la que 
prestamos atencion, la manera en que la est~-ucturamos, la 
importancia que le concedemos y lo que posteriormente hacemos 
con ella. 

La autoevaluacion  como  reflejo  de la e\duacion ajena,  mediatlte la 
realimentacion que los demas nos pmprcionan, nos formamos 1111 



mapa que representa nuestras  'autoimagenes. Son los demas los que 
nos dicen  quienes somos; y a fin de lograr una realimentacion 
positiva y lo mas  favorable  posible para agradar nuestra autoestima, 
tratamos de amoldarnos a las  definiciones que ellos formulan sobre 
nosotros. El resultado  es  con frecuencia, un comportamiento 
estereotipado.  (Patrick  Reddy). 

Mead (I 934) propuso lo que es generalmente considerado  como el 
mas convincente y sistematico punto de vista  del desarrollo del si- 
mismo, integrando las perspectivas de James  (Yo-mi)  segun  la cual 
el  sujeto  se convierte en  objeto para si-mismo y de cooley, que 
percibe  el  si-mismo  como  fenomeno  social.  Adernas  Mead organiza 
estos puntos de  vista a partir del uso de los  simbolos, los cuales 
conforme el autor, diferencian  el comportamiento humano de otras 
formas de interaccion. 

En este  sentido,  el  lenguaje es una parte escencial  del desarrollo y 
actuacion del si-mismo, o sea, el si-mismo - como un proceso que 
utiliza  simbolos y que es  al  mismo  tiempo, dependiente de  los 
procesos  simbblicos. 

Aunque  la  investigacion no se  basa  en  el  interaccionismo 
simbblico, no esta por demas anotar las  concepciones  de A4ead y 
otros autores con  la  misma  tendencia. 

Mead  consider6  el  si-mismo un fenomeno  del desarrollo, destaco 
que el si-mismo no existe inicialmente, en  el  momento  del 
nacimiento, sino que surge durante el  proceso  de la experiencia y 
actividades  sociales. 

Es decir mediante el juego y el deporte el niño va creandose 
consecuencia  sobre su si-mismo,  se  puede decir que el  nifio  va 
desarrollando su si-mismo a partir de la socializacion. 

En nuestra  sociedad, el niño puede acompaiíar a la madre a la 
cocina y jugar con  las  ollas,  cacerolas y cucharas, imitando las 
tareas que ella realiz? ante sus ojos. 

En SLIS comienzos, el juego infantil es sobre todo u n  placer  de 
tipo motor, derivado de los movimientos de los jugwtes y de SLI 

propio cuerpo. 
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Cuando aprende a caminar, y especialmente cuando aprende a 
hablar, las  actividades  de los  demas  se  vuelven  estpimulos que lo 
impulsan a  hacer lo que- los otros hacen. Algunos de los- actos.  que 
ejecuta, similares a los de los padres, r e c k n  recompensa,  otros 
castigo. Esta discriminacion orienta el curso de sus identificaciones. 
Decimos entonces que adopta et rol de €a. rxadrc. 

Las posibilidades de asumir roles se multiplican enormemente con 
la aparicion del  lenguaje  propiamente  dicho.  Ahora el niño cuenta 
con un instrumento que lo habilita  para dirigirse a los objetos y 
personas empleando las palabras  de otro. 

Dos situaciones sociales ilustran claramente este  punto: 

I. Cuando se  deja solo a un niño, aun por pocos minutos, 
con- responsabilidades asumidas de ordinario por un. adulto, tales 
como vigilar a u n  infante o a un  autornovil, o efectuar una 
pequeña compra, puede adoptar el  rol de-. su padre o su madre, 
incluso en tono de la voz, las  palabras y les gestos. 

El mayor de dos .hermanos  que jugaban juntos, cuando no podia 
obtener lo que queria por sus propios  medios, alteraba su lenguaje y 
sus gestos, im-tr-rmo €as h s e s  perentarins, el tono y los actos de su 
madre; y el menor acudia entonces a la violencia o la rebalion,  tal 
como lo hacia ante su madre,  con  el fin de  evitar el castigo de 
manos- de su hermano. 

2, El niiío, no sblo asume roles  de  los  otros, tanto en el 
juego como en  las  actividades  serias; se  ve tambien a si mismo 
como la ven las demis en cuanto a su lenguaje y sus actos.  Habla 
de si del mismo modo en que lo hacen los demas. Asi como en 
etapas anteriores ayrendio  a responder en forma  manifiesta ante los 
dernjs dei modo en qrre estos habian reaccionado ante e l ,  ahora se 
habla a si mismo tal COIIIQ los demas le han hablado a &l. A trases 
del  lenguaje  comienza el proceso de internaiizacibn  de in 
iderltificacion bajo la forma  de pensamientos 

El nifio juega a ser madre,  nodriza, bombero, aviador,  soldado. 
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Se trata cie una repeticibn, bajo su propio control, de  las  palabras 
que le  han dirigido los  otros, y de S L ~  propia  respuesta a las 
mismas. En un momento  puede ser el tendero y en otro el 
comprador. Desarrolla  las  interacciones  incluidas  en  el  hecho  de 
vendeFse a  si-mismo U R -  imaginario- bombbn. Corno policia  puede 
arrestarse  a si-mismo, como  pasajero. se entrega a si-mismo el 
boleto del  viaje, haciendo las  veces  de conductor. Estos distintos 
grupos de estimulos y respuestas, redes  algwos, imaginados otros, 
se organizan entonces  en un extenso repertorio de roles 
diferenciados. Estan en  relacion  con  las  situaciones  planteadas  en  el 
hogar, e€ lugar de juegos, la escuela- y dondequiera que e€ niño este 
sometido al condicionamiento social.  Wsico. 

En el juego, el niño asume un conjunto de  roles duales, el propio 
y el- de a€gtIna otra- persona,  maestro, alrnacenem. Esta actividad 
proporciona al niño Ia oportunidad para explorar las  actitudes de 
los otros hacia  el. 

El desarrollo del  si-mismo reuquiere que la  persona  tambien 
asuma las actitudes del grupo hacia su propia  actividad  social 
aqp-Iim&. 

Mead afirma que cada si-mismo tendra SU ”propia individualidad 
peculiar su pauta propia y unica” (1 934, p. 202). 

A todas  luces, el si-mismo es un  elemento  importantisirno para la 
integration de personas dentro de la gran trama de la  existencia 
social. Es el  medio  por  el  cual  el  -individuo  puede  sefiaIarse a si- 
mismo las cosas que se hallan en su mundo circundante, y orientar 
sus acciones en consecuencia. (Rlurner, 19623181 - 183). 

Nos permite sentir el mundo que nos rodea y asignar significados 
a este  aflujo  sensorial. For  medio  de !a percepcion !a gente !lega a 
conocer a otros y a concebir SLIS caractsristicas, cualidades y estados 
interiores. 
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- La percepcion de si-mismo o autopercepcion, es un proceso  por  el 
cual nos cenocemos y reflexionamos  sobre  nosotros  mismos; o sea 
sobre  las caracteristicas, cualidades y estados interiores  que nos 
atribuimos.  Construimos  concepciones de  nosotros  mismos que nos 
sirven  para  volver estable, predecible y manewiable  la  vision  que 
tenernos  de  nosotros. Al atribuimos rasgos  estables y disposiciones 
permanentes, nos sentimos mas capaces de comprender  nuestra 
propia  conducta y de planear  nuestras  acciones  futuras. 

Se puede decir que  el  individuo  se  autoatribuye  una  serie  de 
caracteristicas que considera que estitn mis- de acuerdo con su 
forma  de ser y de  la  misma  forma  lo  atribuye a los  demas gustos y 
preferencias de acuerdo a los  que  percibe  de  ellos. 

Por consiguiente, no respondemos a los actos de  los  demas  sino 
mas bien a nuestras percepciones e interpretaciones  de  tales actos, o 
sea, al significado  que  tienen  para  nosotros  (Turner, 1968 a). 

. -  

Es importante  distinguir entre la  imagen  de si y el concepto de si: 
Una imagen  de si es LIII cuadro o concepto  mental  relativamente 
temporario  que  cada cual se forma  de si-mismo, y que  estii sujeto a 
cambios al pasar de una  situacion  social a otra. 

El concepto de si es !a vision general que el  individuo  tiene  de 
si-mismo; el  sentido  de  permanencia de un “yo real” o de “yo 
con10 soy realmente” a Io largo deF tiempo (Tumer, 1968 b: 94). 

Consecuentemente se dice  que  esta en tluestras manos In c l a t ~  de la 
idcn t idad ajem. 

Si st‘ nos acepta , aprueba y admira por lo que somos, tetldemos ;i 
aduik-ir  actitudes de autoaceptacion y autorespeto; si e11 cambio st‘ nos 
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Desde  la  perspectiva de U PSICOLOGIA LYPElU.Mfi\TAL INGLESA.. 

Desde Jung  un artista selecciona su material, a menudo 
inconscientemente  de la realidad exterior y de la interior y la obra 
incorpora y expresa la union de  ambas. Por ejemplo, cuando u n  artista 
pinta un paisaje,  no  solo  refleja su vision de  la  realidad externa, sino 
tambien su vision  subjetiva  de  esta  realidad. Al mismo  tiempo  esta 
distribuyendo su percepcion dentro de un marco  limitado, en  el que trata 
de conseguir una formula satisfactoria. 

' En la actualidad, hay mis gente que consigue  lo que Jung llamaba 
experiencia del  si-mismo a partir de algun arte que a partir de la 
r e 1  igion. 

Para el autor el si-mismo  se  puede  plasmar en  las  diversas  formas  del 
arte. 

Segun jw1g el si-mismo surge como una especie  de  compensacibn  del 
conflicto entre el mundo interior y el  exterior.  Tratese  de  algo que ha 
nacida paulatinamente dentro del ser y pasa a  formar parte de  nuestra 
experiencia merced a un gran esfuerzo. De este modo el si-mismo es 
tambien  la  meta de la vida,  puesto que constituye la expresion mis  
completa de esa  cornbinacion  fatal que llamamos  individualidad. 

La conciencia de la  mismidad  es  el  nucleo  mismo  de nuestm ser 
psiquico. En torno de e l  se reunen todas  las  alegrias y pesares  de la vida. 
( James R. Angell,  Psychology, 1 908 ). 

kgitn la teoria  de la consciencia  de si, cada vez que no alcanzamos 
una meta, que actuamos inmoralmente o de  manera que entra11 en pugna 
con  nuestros  valorcs,  cxpcrimcntarnos una dcscrcpancia  en cl interior del 
si-mismo. Se trata de u n  estado penoso porque reconocemos  nuestras 
fallas. 
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Segim  Vander  Zanden (1990), de la  misma nlanera que u n  individuo 
debe atribuir significado a las  personas,  obietos y sucesos  del  mundo que 
los rodea, tambien  debe asignarse un significado a si-mismo y al  hacerlo 
establece sus identidades. 

En su definicion mas simple, la  identidad  es la respuesta que damos a 
la pregunta: ¿Quien soy Yo?. La identidad  es el sentido que cada  persona 
tiene de su lugar en  el  mrrndo y el- significado que asigna a los demas 
dentro del contesto miis amplio de la vida  humana. 

La pregunta que cada vez nos planteamos no es ¿Que puedo hacer?, 
sino ‘‘¿Que puedo ser?” , Cuando  tenemos .dificultades para responder al 
interrogante “¿Quien soy YO?’’, o sea cuando carecemos  de una serie de 
definiciones preelaboradas sobre  nosotros  mismos,  experimentamos  diversos 
grados de angustia (Klapp, 1969; Russ, 1980). 

El concepto del  si-mismo  esta  estrechamente  ligado  al  de identidad, a 
punto tal que algunos cientificos  sociales los emplean  casi como 
sinbnimos.  Otros consideran que las  ldcntidades son subunidades del si- 
mismo  global  (Burke, 1980). En realidad  el  concepto  tebrico  del  si-mismo 
tiene una tradicion mucho mAs antigiia que el de identidad, ya que 
puede  remontarselo a la obra de Williams  James ( I  S90>, filosofo y 
psicologo  del  siglo  pasado (1842 - 1910). En cambio, el de identidad 
cobro prominencia  en la decada  de 1960, en  especial  con  la  divulgacion 
de la obra de Erik  Erikson (1 950, 1959). 



En definiciones citadas anteriormente la identidad es el .  sentido que cada 
persona tiene de su lugar en el mundo y el significado que asigna a los 
demas- dentro del contexto mas amplio de la  vida humana. 

Para establecer mi  identidad necesito una serie de definiciones 
preelaboradas sobre mi misma, estas definiciones tambien sin necesarias 
para poder evaluar m i  autoconcepto. 

El si-mismo es el  individuo tal como es conocido por e l  mismo y el 
autoconcepto se  podria definir de la misma  forma sin olvidar incluir la 
percepcion del  propio  individuo,  asi como sus Sentimientos hacia si- 
mismo. 

Se puede decir que el autoconcepto es parte  del si-mismo ya que el 
autoconcepto es una evaluacion para conocernos a nosotros  mismos,  es 
decir,  conocer nuestro si-mismo interior. 

EL si-mismo es un concepto, es urn imagen mental al igual que el 
autoconcepto son *construidas ambas  imagenes por el individuo. 

En la percepcion del si-mismo al  igual que el autoconcepto, 
reflexionamos sobre las caracteristicas, cualidades y estados interiores que 
nos atribuimos. 

El autoconcepto y el si-mismo tiene mucho en comiln, ya que tambitin 
el si-mismo tiene sus tendencias sociologicas donde  los demas nos dicen 
como somos,  donde  la  autoevaluacion es el. refleJo de la evaluacion ajena. 

En el autoconcepto existe 'una' atribucion de caracteristicas que e¡ 
individuo considera que estin mas de acuerdo con su forma de ser v de 
la misma forma en el. si-mismo existen atribuciones de rasgos estnbies y 
disposiciones  permanentes  para  que la vision  del  propio  individuo sea rnBs 
manejable y prdecible. 





La informacion mas contemporanea  sobre el tema es estudiada por 
Moris Rosember.o, (I  965), el cual tiene como -principal preocupacion 
la ditzamica del desarrollo  de  una autoimagen positiva durante la 
adolescencia para el cual el medio social influye significativamente, 
especialmente la familia. Dicho autor es citado por La Rosa (1 986). 

El enfoque  de Rosemberg (I  965) es actitudinal: ‘<pero que es  la 
-autoirnagen?”, La autoimagen segitn Jorge -de La Rosa (1986, p. 5)  
es concebida como una actitud  hacia u n  objeto. El t imino  actitud 
lo utiliza en un  sentido  amplio  para  incluir hechos, opiniones y 
valores  relativos al si-mismo, asi corno una orientacion favorable o 
desfavorable  hacia el si-mismo. 

En otras palabras el si-mismo es un objeto hacia el cual uno 
tiene  actitud, para el autoconcepto tnmbikn u n o  tiene  actitud. 

Rasemberg. reconoce que l a s  actitudes  pueden  variar en contenido, 
intensidad,  Importancia,  saliencia,  consistencia, estabilidad y claridad. 

Este autor desarmllo una escala para  medir  autoestima,  constituida 
por diez reactivos, a l o s  cuales se contesta en una escala de cuatro 
puntos, desde totaImente de  acuerdo hasta totalmente en desacuerdo. 

Cmndall (1973) hace  una  critica a el instrumento de, Rosemberg 
y afirma  que prvbablenlente el instrumento mide el aspecto de 
autoaceptacion  de la autoestima, es decir, que mide la aceptacion de 
la autoestima, ya que en ocasiones hay sujetos que no reconocen 
tener una buena autoestima y en  el  rnometlto en que I n  adquiere.e.n 
se sientcn  culpables por ello. 



La medida, diseñada  tiene el merito  de  ser  breve y de facil 
administracion y pretende  ser  una  escala unidimensional, construida 
segu-n  el  modelo  propuesto por Guttman. 

Rosemberg. (1 965) refiere que una autoestima  positiva se relaciona 
con  consecuencias  sociales e interpersonales,  tales  como  menos 
timidez y depresibn, mis  actividades y mas asertividad, por ejer?lp!o, 
una persona. que tenga  una buena.  autoestima es mas facil que sea 
extrovertida, ya que tiene  confianza  en  si-misma, pero una persona 
que tenga una autoestima muy pobre sera mas introvertida. Por 
consiguiente el autoconcepto  tambien se veri afectado. 

Stanley  Coopersmith (1959, 19671, los hallazgos de este autor no 
estan  insertados  en una teoria general mas amplia; al contrario, e1 
utiliza diferentes  enfoques  tebricos para explicar diferentes aspectos 
de la autoestima.  Segun el autor,, la autoestima  es un  concepto mas 
complejo que involucra  evaluaciones  de  si-mismo (autoconcepto), 
.reacciones  defensivas y otros  correlatos.  Contiene, ademas de la 
actitud de evaluacion, una connotacion  afectiva que acompaña la 
evaluacion. En las  palabras  de  Coopersmith ( I  9671, “La autoestima 
es un juicio personal sobre la dignidad de  uno expresado en las 
actitudes que el  individuo  mantiene hacia si-mismo, y tambien  es 
la  extension  en que la  persona cree ser capaz, significante, exitosa y 
digna” (p. 5). Todo esto se resume  en que la autoestima contiene el 
aspecto afectivo  de l a s  actitudes y el  autoconcepto  tambien  se  basa 
en  este  aspecto para la evaluacion que hace  el individuo de las 
subescalas  correspondientes  al  autoconcepto. 

Coopersmith  distingue  ademas  dos  aspectos  de la autoestima: la 
expresion  subjetiva, o sea, la autodescripcion y autopercepcion 
individual y la expresibn  comportamental  de la autoestima que el 
individuo pone a disposicion  de  otros  observadores.  Mediante  esta 
definicion vemos claramente que las actitudes forman  parte 
importantc dc  todos tos conccptos  rclacionados con el autoconcepto 
y con  este mismo. 

LA descripcion  de la autoestima  del  illdividuo involucra, por 
consecuencia, dos indices,  reflejando los dos aspectos  del 
comportamiento evaluative. La verdadera  autoestima ocurre  cuando 
la persona se siente  digna y portadora de. valor y la  autoestima 
defensiva  se  da cuando el individuo se siente ildigllo, atlnqtle no 
pueda admitir tal informscibn por ser alnenaz:l,lte. 



Coopersmith  postula cuatro grupos de variables  como importantes 
en  la  deterrnirtacion  de la autoestima:  valores,  exitos? aspiraciones y 
defensas. 

Este autor desrrollo una escala para medir  autoestima que en  la 
opinion de Crandall (I 973) mide  actitudes  evaluativas  en  relacion  al 
si-mimo en  diversos  dominios. 

La escala  esta  constituida por 5 0  reactivos  en  forma mas larga y 
de 25 en forma  mas  reducida;  se reporta una correlacion ’ de .95 
entre las dos formas  (Coopersmith, 1367). 

Los reactivos  son  afirmaciones cortas (”h4uchas  veces  deseo ser 
otra persona”, “Muy facilrnente  me doy por vencido?’, “Yo soy 
popular entre mis compañeros”), cuyas  respuestas  son: si  es 
semejante a mi o No es semejante a mi. El contenido de los 
reactivos  se  refiere a los compañeros,  padres,  escuela y personas 
,significativas. ._ 

Como podernos  ver  estas  afirmaciones cortas se ven encluidas de 
alguna forma  en los adjetivos  populares que se utilizan en  las 
subesca€as del  autoconcepto, ya que tambien evahan las 
percepciones  del  si-mismo pero de  manera indirecta por que no se 
refieren a un adjetivo  en  especial  sino a un hecho, el cual 
demuestra la personalidad dek sujeto. 

Crandall (1973), realizo  dos  analisis  factoriales con l o s  resultados 
de la aplicacion  de la prueba  de  Coopersmith,  dichos analisis los 
aplico a dos  rnuestrzs  de  sujetos  universitarios, encontrando los 
siguientes factores:  autodevaluacion,  lidrazgo - popularidad, familia - 
padm y asertividad - ansiedad. 

Estos factores que obtuvo Crandall  serian  aspectos mzis generales, 
con  respecto a los  adjetivos biplares de las subescalas del 
autoconcepto, por ejemplo el Iiderazgo  esta  incluido en los adjctit.:os 
bipoiam de la subescala  iniciativa. 

La prueba fue  disefiada  originalmente para niííos, pero con el 
cambio de algunas pocas palabras ha sido utilizada  para individtms 
de todas las edades. 
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En -10 que se refiere a la confiabiiidad,  Coopersmith (1 96 i ) ,  
reporta un indice  de .88, en un test - retest,  despues  de cinco 
semanas y .70 despues de tres años, .con la escala original de 50 
react ivos . 

En lo que respecta a la validez  convergente, Crandall (I  9’731, 
encontro correlaciones de .59 y .60 entre la escala corta de 
Coopersmith y la. de  Rosernberg,  en una muestra  de 
aproximadamente 300 estudiantes  universitarios. 

En lo que se  refiere a la  validez  predictiva,  Connell y Johnson 
(1 970) verificaron, conforme a su hipotesis? que los  su-ietos 
masculinos con alta identificacion de los roles  sexuales tendrian una 
alta autoestima, pero  la  asociacion entre las  -variables no se verifico 
para los  sujetos  femeninos. 

Entre los  problemas  respecto ai uso de la  escala  se  puede referir 
,el  estudio  de  Taylor y Reitz (I 968, citado. por Crandall, 1973) que 
reportan correlaciones de .75 y~ -44 con las  escalas  de  deseabilidad 
social de Edwards y ia de “adowe - Cmwne,  respectivamente. 

Wylie (1 9j4), despues  de  estudios  exhaustivos  respecto a la 
utilizacio  de la escala, concluyo que la -cantidad de informacion  del 
inventario “no lo hace un instrumento de  eleccion para la 
investigacion  del autoconcepto en niños” (p. 174). 

La Rosa (1 986), menciona que el autoconcepto es considerado 
como  las  actitudes que el individuo  mantiene  hacia  si-mismo, es la 
pelrcepcion que uno tiene  de  si-mismo,  epecificamente son los 
sentimientos,  conocimientos y las aptitudes, respecto  de  las  propias 
capacidades, habilidades, apariencia y aceptabilidad  social. Vemos 
quc la autoestima y el autoconcepto  tienen en cornun a las 
actitudes y ambos son juicios personales. 

For ello a l  comentar el aspecto  avaluativo, los autores observan 
que la distincion entre autodescripcion y autoevaluacion no  ha sido 
clarificada n i  desde el punto de vista conceptual, n i  tampoco  desde 
una perspectiva empirica, Afirman que por esa razon, los terminos 
autoconcepto y autoestima han sido  utilizados  de modo 
intcrcambiablc en la literatura. 



Pero segun los autores, Welk y Marwell (1976). El autoconcepto 
es generalmente descrito  en  titrminos  de  actitudes  reflexivas,  las 
cuales se estructuran del  aspecto  cognitivo, . afectivo y connativo o 
conductual. 

La autoestima es  identificada  con el aspecto  afectivo; por lo tanto 
es  rnotivacional. Por  esta  razon  el  concepto  de  autoestima  se 
intercambia con  el  concepto  de  autoconcepto. 
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Un hombre no puede sentirse comodo si  no cuenta coli su propia 
aprobacion. Mark Twain, What is man?, 1906. 

La autoestima es la valoracion que una  persona  hace  de sus 
propios meritos  (Coopersmith, 1967). En- verdad, es un  aspecto tan 
importante del concepto de si, que para algunos psicologos  sociales 
ambos terminos o expresiones son  sinonirnos. 

El psico,logo  social  Kenneth J. Gergen y sus colaboradores han 
emprendido  una serie de estudios y han encontrado ciertas ideas 
relativas a los factores sociales que  -obran sobre nuestra autoestima. 

JUICiOS AJENOS ACERCA. DE NOSOTROS: Nuestra autoestima 
tiende a reflejar la  vision que los  demas  tienen de nosotros.  Gergen 
(I 965, 1972). 

C A M  LYL'RI,S7YLYAS 3'OCIALLS Y YLXSONALtS Ut' NUt'3'7ROS 
SEMEJANTES= En u n  experimento posterior, Gerger y una  de  sus 
colaboradoras, Barbara Wishnov (1 9651, encontraron que las 
caracteristicas de una sola  persona SCII suficientes para influir en  la 
autoestima de  otra. Asi pues, nuestra autoestima  tiende a ser 
influida por las coniparaciones que establecernos  con  nuestros 
semejantes. 

EL MEDIO SOCIAL: Gergen  dernostro tambien que el  medio 
social, es decir, el medio en que u n  sujeto se interrelaciona COH los 
demis influye en SLI autoestima. 

Zinlbardo ( I  g i s ) ,  h a  comprobado que la timidez esta a menudo 
asociada a una baia autoestima, a 14na falta de confianza en si- 
mismo y en  ías rei&iones  establecidas con los detnas. 



Segun  clinicos e investigadores  como: Bradbum, 1969; Diggory, 
1966: Maslow, 1970; Meichenbaun, 1977; todos  ellos  autores 
citados  por  Whitley, -1983; Breck, 1967; citado  por  Wilson y Krane, 
1980; una alta autoestima. expresada. como. una autovaloracion 
positiva,  ha  sido  considerada por clinicos e investigadores  como  una 
caracteristica deseable y saludable de personalidad. 

Whitley (1.983), señalb que una . baja  autoestima es  asociada con 
niveles  altos  de  ansiedad y autorreferencia a servicios de salud 
mental-. Esta evidencia condujo a .  que el  autoconcepto  sea 
considerado como un indice de. la salud mental de las  personas. 

El proceso  de  autoestima  tambien  ha  sido  estudiado  en  relacion  co 
otros procesos  psicolbgicos como conformidad, en los que se  ha 
encontrado que las  personas  con  baja  autoestima se  someten mas 
facilmente a la  presion  social  (Berkowitz y Lundy, 1957; Janis y 
Field, 1959)-. En relacíon  con  la  ejecucion de tareas bajo  stress o 
conflicto, los sujetos  con  baja autoestima han demostrado  tener una 
ejecucion mas pobre si se compara con  aquellos que tienen una alta 
au toestima. 

Es evidente que la autoestima afecta en varios  aspectos  de  nuestra 
vida como: las  relaciones interdividuales significativas,  en el grupo 
familiar, en 13s relaciones  laborales y ordinarias, en  el crccimiento 
personal, si  como en  otros  aspectos. 

En griego la palabra ACrrc3.S significa  sobre  mi-mismo  (evaluacion 
o calificacibn  sobre mi-mismo). 

. Y ALSZMO, as, are, avi, aturn significa;  Califico,  calificas, 
calificar, califique,  calificado. (Nathaniel Branden “El poder de la 
Autoestima”). 
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AUTUE'Sll'IMA: Es una evaluacion de mi mente  de mi consciencia 
y en un sentido profundo de mi persona, lo contrario a Autoestima 
seria:  Sentirse inapropiado para la vida,  inade-cuado  como  persona y 
en  la  propia  existencia, y responder -a los  desafios de la vida con 
un sentimiento fundamental de incapacidad y desmerecimiento. 
(Nathaniel  Rranden, p.p., 20,2 I). 

Para dicha Autor la autoestima  consiste  en la  suma  integrada de 
confianza en  si-mismo y respeto de si-mismo,  la  necesidad de 
autoestima que tenemos  es  la  necesidad de saber que las elecciones 
que efectuamos  se adaptan a la  realidad a nuestra  vida y bienestar. 
(p. 38). 

La autoestirna  es la experiencia de ser aptos  para la vida, y para 
las  necesidades  de  la vida, aparte consiste  en-: 

a) Confianza  en  nuestra capacidad de  pensar y de afrontar 
os desafios bisicos de la  vida. 

6) Confianza  en nuestro derecho a ser felices,  el  sentimiento 
. de  ser  dignos, de merecer, de tener derecho a  afirmar 
nuestras  necesidades y a gozar de los frutos de  nuestro 
esfuerzo. (p. 14). 

De acuerdo a estas  definiciones se puede decir que el 
autoconcepto  es  rnuy,  pero  rnuy  parecido a la autoestima,  por  ello 
es que algunos autores los haccn  pasar p o r  igual a los dos 
conceptos, y vemos que tambien  existe una estrecha  relacion con el 
si-mismo. 

Desde  ¡a perspectiva  del  interaccionismo  simbblico el autoconcepto 
se ve determinado por las interacciones  personales y de la misma 
forma la autoestima se ve determinada tambitin por las  concepciones 
que tienerl los demas  de nosotros, nuestra  autoestima es influida por 
las  comparaciones  con los demis individuos. 



Al parecer los  mismos  factores  que  influyen  en  el  autoconcepto 
tambien  ejercen  influencia en la autoestima, si una  persona  tiene u n  
autoconcepto  positivo,  entonces  tambien  tiene una autoestima alta, 
ya que si yo me quiero, me  estimo  es  mas factible  que mi 
percepcion  de mi sea .mas favorable, mas positiva. 

 en^ p a s  palabras se puede decir que  la  autoestima y el 
autoconcepto son lo mismo, ya que  la  autoestima  es  una  evaluacion 
de si-mismos y el  autoconcepto tambien es-  una  evaluacibn  del 
propio .sujeto. 

Se puede decir que son proporcionales ya  que  el autoconcepto 
puede ser positivo y la autoestima alta, o todo  lo contrario. 

Algunas  de  las  subescalas  que  miden  el  autoconcepto  tambien 
pueden medir  la  autoestima y si legamos a la  conclusion  de  que  la 
autoestima  es  igual  al  autoconcepto o que  tienen  poco  de diferencia, 
entonces las  subescalas  contienen  factores de-ambos conceptos. 





Para Wofff  la pemmlidad- se= refiere- a los. rasgos generales humanos el 
vocablo  “personalidad”  (del latin, persona? mascara) se aplico 
originalmente para designar- a los  personajes que representaban los 
antigih actores al hablar a- traves de una mascara. Cada  mascara, con 
determinada expresion,  simboliza cierto caracter. 

Para una gran parte de  psicologos  la  personalidad  puede ser 
ampfiarnente definida - como la cualidad total de la conducta de un 
individuo. 

Pera laos term.inm %mdwfa7’ y “cutrlidad” resultan ambigiios. Para un 
grupo de psicologos,  la conducta expresada por la  personalidad es el 
efecto del.  hombre s o h  su ambiente. 

La. personalidad e s .  la suma total. de todas. ias disposiciones  hiolbgicas, 
innatas, impulsos,  tendencias,  apetitos e instintos  del individuo, asi  como 
las  tendencias y ctrsposrciones adquiridas. 

Per& ttrtst -@m& ttm&i& tie= difpoficrotlef innatas, impulsos C O F ~ O  el . 
tropismo,  tendencias  como el crecimiento? apetitos como el alimentarse y 
aun instintos  relacionados  con Isz pmpsgacion de la especie. Ix, que no 
tiene- m - . psiquicos, que tambitkt s o f t  esk~tido4 d e  . la definicibn 
anterior. Esta definicion  se  resume  en que la personalidad es todo  lo que 
una persona es. 

Estas definiciones son estaticas, mientras la  pel.sonaliciad  es u n  sistema 
dinarnico,  como  se  expresa  en  la  siguiente definicion: “La personalidad  es 
la  organizaciim  dinarnica  individual  de aquellos sistemas  psicofisicos que 
determinan su singular adaptacion al  ambiente”. 

Corno se puede ver  todas las definiciones antes tnencionadas tienen u n  
concepto  comun: el de una  totalidad que abarca a todo ser humano. Esto 
significa que la personalidad se manifestaria el1 diversos factores como 
factores  biologicos, perception, memoria, aprendizaje, asociacion,  emosion, 
imaginacion,  pensamiento,  inteligencia,  motivacibn y otros mis. 



Segun  Wolff  la palabra personalidad se confunde a menudo can el 
termino “caracter”. Fundamentalmente la  personalidad encierra todos  los 
rasgos del hombre vistos &de un punto de vista ot3Jetivo y descriptivo 
mientras el caracter -abarca cierto conjunto de rasgos de valor  moral.El 
caracter seria,  por tanto, el  aspecto  moral  de  la  personalidad. 

Un punto importante que plantea Wolff  es si la personalidad es grabada 
por la herencia o por la experiencia- y acerca de  este punto menciona 
que existen  tres  teorias. 

Un punto de vista extremo es el de Locke, quien expresaba que el 
hombre llegaba a la  vida  como un papel  en  blanco que se  iba cubriendo 
con  las  sucesivas experiencias o jeruglificos  de la vida  hasta formar la 
textura de b personalida. 

El extremo. opuesto. lo forma la teoria  de que el hombre nace  como u n  
libro ya escrito y el  proceso.’vital  consiste  en ir pasando  las  paginas. 

.- 

La tercera  teoria  es una combinacion de las  dos anteriores. La 
personalidad  est&  en el hombre como  el  árbol  en  la  semilla,  pero  del 
mismo modo que el  arb01  se  desarrolla  de  distinta  forma  segun  las 
condiciones  del sudo y el clima, asi  las  disposiciones  innatas  de la 
personalidad se desenvuelven  de acuerdo con  las  condiciones  del 
ambiente. 

w n  d. autor el  diserio de la personalidad  se  desarrolla  por  la 
interrelacion entre.  el individuo y su ambiente, por el dinamismo  de sus 
procesos  internos. 

Para  Wolff  la personalidad del nim llega a ser moldeada  por la 
situacion  familiar. El exceso  de  proteccion o la indiferencia, las relaciones 
de los padres entre si y de estos con el nifio, la convivencia  del niÍí0 
con sus herntanos, la relacion d e  cada uno de los Imwtnnos c m  los 
padres  crea  numemsas determinantes para  el  desrirrollo  de la 
personalidad. 

ta situaeiiw,  ecwnbmiea y La formacibtl  cuHuml son factores nucy 
importantes, sin hablar de la  influencia que ejerce la actitud  de  cada uno 
de l o s  miembros  de la familia. tos estudios  realizados acerca de  cada LIIIO 

de estos aspectos derwesttatl, desde itlgulos m u y  divwsos, que l a  
personalidad  no  es solo u n  reflejo  de los estimulos  internos (hewncid, 
sino quiza con m a s  intensidad de los externos (ambiente). 



Se han  ideado ciertas tecnicas para investigar proyecciones caracteristicas 
relacionadas con configttmiorreP tipi=- de. la- personalidad;  Una- de &as 
tecnicas proyectivas, especialmente i h l  en  el diagnbstico de  la 
personalidad, es el  psicodiagnostico  de  Rorschach. 

Rorschach- - utilizb manchas de tinta sin signi-ficacion a-lgum. a fin. de 
comprobar los principios de la imaginacion. Como las manchas de tinta 
no tienen significado por si mismas, los significados que les da  el sujeto 
constituyen una-- proyeccibn su-bjeiiva, 

€31 1-921 este autor- preparb. diez- tarjetas, con manchas de tinta, cinco 
de ellas en blanco y negro y otras conco coloreadas, seleccionadas entre - 
unas 1-00 que k habian servido dé prueba. Las manchas se obfenian 
doblando por la- mitad- un- papel. con. borrones de tinta- fresca, de  tal 
.modo que se convertian en manchas -simetricas. El autor intenta 
relacionar la cIase de respuestas  dadas  por el estimulo de las manchas. 
Con- ciertas caracteristicas de la persadxiad. 

Ejemplo: de las respuestas de algunos  sujetos: 

Sujeto A: Un par de elefantes luchando entre si. (el sujeto no  presto 
atencibn- a las- otras dos mmdtit;ls)-. 

Sujeto E: Una nlhscara africana con unas pieles que indican ías. cejas 
(las dos manchitas superiores). Estas son unas respuestas. 

Los principales criterios de clasificacion se  basan en la  rericcion  del 
sujeto ir las diversas zmas ( t - u t a~ ,  parte, ktatIe); ai 
el  color o cl contenido, segiln se rcficra a figuras 
objetos y a la claridad con que se vean. 

h s  respuestas de 10s sujetos estin determinadas 
como por la calidad. 

movimiento, la furma, 
humanas, animatcs ~1 
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I, Fisica-quinlica-psiquica.. La personalidad  ha  sido  dividida  en fisica, 
esto es? las caracteristicas sornaticas  de  la  figura Y la  corpulencia:  quimica 
que se refiere  a los procesos  glanduIares y fisiologicos, y psiquica, es 
decir, los rasgos  psiquicos. 

La relacion entre las. caracteristicas fisico-quirnicas y las. de  personalidad 
es  destacada  por  las  diferentes  tipologias y por  las  investigaciones 
psicosomaticas  realizadás. 

Existe una cooperacibn- dinhmica- y un antagonismo  dinarnico entre las 
estructuras  llamadas  fisicas,  quimicas y psiquicas  esta  determinada por 
impuIsos y apetitos,  por Io que Freud  Hami,  el  EIlo, por ideaIes y 
.principios  conductores, el superyo, y por los habitos y actitudes 
manifiestas en la  vida diaria, el yo. 

Para  el autor  Wolff la  personalidad  significa  diferentes  cosas  para 
ctistintas persorras. 

La personalidad no es una rnanifestacibn  simple, como La memaria, 
aunque  tanto esta Cltima  como  otras  facultades esten relacionadas con 
ella. Es distinta de Ia  interigencia. Se refiere  a la organizacion  total de 
funciones, rasgos y reacciones, pero es tarnbkn la manera con que uno 
afecta a los demas. y es afectada por ellos. 

2. Teoria realista. Para  algunos  psicologos,  la  personalidad es, 
simplemente,  la  rnanifestacion de- la- conducta  del orpnismo ante un 
ambiente. 

El punto de vista o b e v a  considera la permmiidad  corno la suma de 
habitos,  tanto  manifiestos  como  implicitos que el  individuo ha adquirido 
en el  curso de su desarm1Io  hasta  el  momento en que se te estudia. La 
permdidad es una N u i n a .  movida por la energia de los inqmlsos cuya 
fuena es  proporcionada  por el ambiente. 



El punto de vista  objetivo  alimina lo profundo, que es donde  reside  el 
verdadero problema  de  la  personalidad.  Segun e l ,  la miquina, la 
personalidad, se compone  de reacciones. verbales,  manuales y viscerales. 

3. Teor-ia expresionista- El.. concepto. de l a .  personalidad interna tiene 
sus raices  en  la psiquiatria. Las observaciones  psiquiatricas han puesto de 
relieve  con  especia1 . claridad que los rasgos de la personalidad no son 
elemenb. aislados,. s i n o .  que. s e . .  mantw-ten unidas y relacionados 
dinimicamente. 

. .  U p r k i p i a  u n & a . & x .  de la p e r s o ~ ~ d ~ d ~ &  lhaado "tensibn  psiquica por 
el  medico frances Janet, fue  considerado  como una energia psiquica  por 
el  psicoanalisis  en sus diversas  escuelas.  Segun  este  concepto, que dio 
nueva confianza a la experiencia subjetiva,: la personalidad es un . proceso 
en el que el principio interno de la  vida,  la  libido, sufre continuas 
tmmsformaciones. 

4, Teoria-  impresionista, Ve. la personalidad coma un reflejo de las 
impresiones internas y externas. Las impresiones  cambian continuamente. 

5. Teoria  idealista. Los sistemas  religiosos y filosoficos  destacan  el 
concepto. d e  las . cualidades . supepiores de. la- personalidad  referidas- a . los 
ideales. 

Entonces se puede decir, que la personalidad esti. determinada 
simultaneamente por la herencia, los  estimulos internos, el ambiente y los 
estimulos  externos. 

Para Wolff los rasgos de la personalidad  suelen ser adjetivos,  como 
celosop,  inquisitivo, cruel, zorruno y clinico. Podernos  ver que en  esto  la 
personalidad  tiene  mucho  parecido  al  autoconcepto, ya que el 
autoconcepto . tarnbien. tiene c a m  rasgos a adjetivos  con los cuales se 
mide o se evalua. 

El autor menciona que una. actitud es un  rasgo de la personalidad con 
significado social, politico o religioso. 

Si la personalidad  es  una agrupacion de  muchos  rasgos que forman un 
modelo o arquetipo, entonces el autoconcepto se parece  en  mucho a la 
pcrsonalidad o mc atrcvo a dccir q w  la pcrsonalidad cs park  dcl 
autoconcepto. Despues  pmfundiza1-i en esto. 
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Al lpor t  ( I  932, 1961, 1966), fuk el tebrico de los rasgos que mas 
influencia ejercio. Segim el, los  rasgos  constituyen los ladrillos  de  la 
personalidad, los  postes  de guia para la accibn, la fuente  de  unicidad del 
individuo. Los rasgos se define11 como  predisposiciones  inferidas que 
dirigen la conducta de un individuo  en  formas  consistentes y 
caracferisticas. Mhs todavia, los rasgos  son  causa  de  consistencia  en la 
conducta  puesta  que son .atributos perdurables y puesto que son generales 
y de gran alcance. Dicho de otra manera, los  rasgos  se interponen entre 
diversos  estimulos y respuestas  especificos y los unifican. 

Catel l  basa su teoria del rasga en los rasgos  comunes,  sosteniendo que 
la unanicidad suficiente se  puede indicar por medio de combinaciones  de 
rasps comanes presentes curt fuerzas diferentes.  Distingue entre rasgos 
superficiales,. .agrupados . por medio de . un.  analisis de grupo (por que 
todos  se correlacionan entre si). Y rasgos  fuente, a los que se  lega  por 
media ctel- analisis factorial: 

Las teorias del desarrollo conceden importancia a los  .origenes de la 
personalidad en la  vida temprana y a las continuidades  del desarrollo a 
medi& que se opera el ‘crecimiento Hilgard. (1.9721. 

Las. teorias del aprendizaje . reconocen. tambien.  las . continuidades del 
desarrollo, pero hace resaltar la formacion  de hibitos que se generalizan 
despues para situaciones  nucvas.  (Hilgard 1972). 

La teoria. social  del . aprendizaje no considera que los -seres humanos 
esten  movidos por fuerzas internas o que sean las marionetas  indefensas 
de influencias ambientales. Antes bien, dicha tcoria  proponc que el 
“desempeño psicoiogico se entiende perfectamente en funcion de una 
interaccion recipma continua llevada a cabo entre la conducta y las 
condiciones que fa controlan” (Bandura, 1971,). 

Dicha teoria meueiona que. las per.sona~ SDLI capaces  de poner en 
prktica procesos  de autorrqylacion; mediante  los cuales  evalilan ‘su 
propia conducta (segun criterios personales), y se aLltorrefuelzan (por 
ejemplo, aprueba1 o reprochan su pr~pia  comiucta)- esta capacidad de . 

autot-regulacion  permite que las personas contralen sus propias  acciones y 
quc no scan controladas por flmzas cxtcrnas. (Zimbardo, 1990). 

La teoria del papel desertlpt”.iindo. es u u  tcoria del desarrollo, pesto 
que la conducta del  papel  propio  tiene q w  ser  adquirida  de acuerdo con 
las posicioncs dcl mismo, que atan ya pryparadas  para cl irdividuo o 
4u.e til escoge. 
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En primera instancia se  puede decir, -que la personalidad abaca el 
factor  de la percepcion,  emosion,  pensamiento, y tiene  mucha  relacion 
con la- definicion del autoconcepto que nos proporciona  Wetls y LMarwel 
(I  9 i 6 ) ,  en la Rosa. (1986) el autoconcepto es la forma en que una 
persona actua y realisticamente se percibe y se estima,  tambien se le 
denomina a esto el  si-mismo  real. 

Entonces entre estos cios. canceptas se mclaentran varios factores 
comunes  como: La percepcion,  emosion y el  pensamiento, ya que al 
expresar el autoconcepto el  individuo  utiliza su memoria, su pensamicnto, 
sus emosiolaes, aprendzqe y asociaciones,. asi. C O L ~  su inteligencia y 
rnotivacion,  es decir, al expresar se autoconcepto el individuo  tiene que 
recordar infomacion para que pueda evaharse, asi  mismo  esa 
i r l f o m i b n  le produce emosianes, ahora bien para. que un Udividuo 
pueda autoevaluarse tiene que haber aprendido a cwocerse a si-mismo. 

De acuerdo a las  definiciones anteriores cealmente  se  podria decir que 
e3 atdcxmcepto- es m t y  parecido it la pe~,wnatiinad. 

Si la personaLidad se desarrolia por la irLterrelacion entre el individw y 
su ambiente y por el dinamismo de sus procesos  internos,  entonces de 
acuerdo a esto el autoconccpto dcsdc la perspectiva  del  interaccionismo 
sirnbhlico es similar a la persodidact 

Corm podemos ver la primera teoria de ia personalidad irzcluye varios 
factores que son contenidos  en  las  subescalas  del  autoconcepto,  como: La 
fisica-quirnica y psiquica, donde Ia psiquica  tiene m a s  acercamiento al 
autocancepto, ya que esti determimda par irt~pulsas y apetitos, por ideales 
y principios condwtores, asi como  habitos y actitudes  manifiestas  en la 
vida diaria. 

Otras teorias ya metzcionadas le dan r ~ l r i s  i n l p r ~ n c i a  a 10 sub-ietiva, al 
principio interno de cada individuo y vemos que para el autoconcepto 
csto es 10 primordial. 
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De  la  misma forma que la  personaiidad  el  autoconcepto contiene ciertos 
rasgos que suelen ser adjetivos corno: Celoso,  inquisitivo,  etcetera. 

Encuentro  muchos  rasgos y caracteristicas  en comun entre la 
persodidad y el autoeot~cepto, fa personalidad utiliza l o s  rasgos pm dar 
consistencia a la conduch; esos rasgos  son atributos perdurables, ahora 
bien  el autocncepto tambien utiliza los rasgos  para  poder evaluarse, 
dichos msgos tmnbik- solz tttrih~cimes. 

La teoria del aprendizaje memiana algo muy importante, 4ue las 
personas son capaces de poner en practica el  proceso de autorregulacion 
y autoespderto, esto indica que las  personas  se pueden autoevaluar, 
evaltmn su autoconcepto S m .  pesta-r .mucha atencion a las influencias 
externas. 

La teoria impresionisk tiene mLLcho. en camk cm. el autoconcepto, 
pues su evaluacon siempre abarca impresiones internas y externas. 



Modalidades de los rasgos que representan diversos aspectos de la 
personalidad. 
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William Fitts (1965), la  preocupacion de  este autor  se  situa en  el 
area clinica y asesoramiento  psicologico,  lo  que  lo  induce a 
establecer la  relacion  entre  autoconcepto y rehabilitacion. 

El autor construyo  una  escala  multidimensional  que  es 
ampliamente utilizada  “The  Tennessee  Self  Concept  Scale” TSCS 
(Fitts, 1 96s). 

El autoconcepto revela  al  individuo  en  aspectos  fundamentales  de 
la personalidad, lo que  permite a las  personas  dedicadas a la  ayuda 
a comprender mejor  al cliente y planear una  adecuada  asesoria en 
el proceso de  rehabilitacion y autoactuaiizacion.  Aunque  Fitts 
entienda por  autoconcepto  generalmente el  aspecto  positivo  del 
mismo, o sea, la  autoestima, it1 discute otros aspectos  tales  como 
estructura, componentes y consistencia. 

Fitts expresa su modelo  conceptual en tkrminos  de  relaciones 
interpersonales y de competencia  interpersonal,  enfatizando tarnbien 
la importancia de  la libre comunicacion, io que aproxima en cl 
ultimo aspecto a la  idea  de Jourard de  autodivuigacion. (1964). 

En lo que se refiere a una  perspectiva  psicologica mas ampiia, 
Fitts se identifica con la  psicologia  humanista y su contribucion es 
mucho znis ernpirica  que  tebrica. 

En cuanto a la escala, esti  constituida por 90 reactivos, 
balanceados positivamente y negativamente y las respuestas varia11 
de completamente verdadero  hasta  completarntrtlte  falso, en u t 1  
intervalo de 5 puntos. Los reactivos son clasificados en cinco 
categoris generales: autoconcepto  fisico,  autoconcepto etico, p e r s o ~ l ,  
autocorzcpto familiar y autoconccpto sacial. Esta escala es difcrcntc 
en algunas categorias que utiliza con  respecto a la escala cit. 
autocmzspto que se krtilizo para esta investicyacion. la cual pertenect. 
a La Lx (1986). 
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Los reactivos  son adernas, categorizados  en una de las tres areas: 

I/ Identidad (quien/como soy Yo). 
2) Autosatisfaccion  (como yo me acepto a mi  mismo). 
3) Comportamiento (Como yo actilo). .. 

Y son agregados Id reactivos de la  escala  de  mentira  del AM."I. 
El autoconcepto tambien es  clasificado dentro de  estas tres areas, ya 
que sus subescalas pertenecen a cada area respectivamente. 

Una medida  total de autoestirna  se  deriva de los 90 reactivos, 
proporcionando, ademas? medidas para cada una  de  las areas antes 
mencionadas (fisica, etica, persund, familiar y social), asi  como un 
puntuaje de autoaceptacion considerando las cinco areas y tambien, 
puntuajes reflejando la autoestima y variabilidad para cada una de 
las areas. Otros puntuajes consideran el  sesgo de adquiescencia, 
integracion de la personalidad, señales integrativas y 

8 autoactualizacion. . -  

La confiabilidad medida a traves  del  test-retest  para el puntuaje 
total  positivo en un  plazo de dos  semanas  fue .92, mientras que 
para los puntuajes mas  espccificos  se  situaban entre .70 y .90. Fitts 
(1965). 

Se reportan diversos  estudios  en  apoyo  de la validez  del 
constructo, entre los cuales esta el de Wayne (I 963), citado por 
Fitts, (1965), quien encontk una correlacion de -68 entre la 
"Izard's Self Rating Positive  Affect  Scale?? y el instrumento de Fitts. 

Una correlacion de -70 fue encontrada entre la 'Taylor Manifest 
Anxiety  Scale" y la TSCS (Fitts, 1965). 

Vanderpool (I  969), y Gross y Adler (1 970), encontraron que los 
puntua-ies en autoconcepto eran sigl?ificativa!7lerlte mas bajos et? 
sujetos alcoholicos que los sujetos del grupo nori71;ltiVa. 
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Morrison y Morrison (I g i g ) ,  reportan correlaciones  negativas 
entre externalidad y autoestima; es decir? el medio ambiente, el 
entorno, lo externo influye en la autoestima de manera negativa, 
por lo tanto la disminuye. La autoestima fue medida por el 
inventario de Coopersmith,  el  cual  tambien  utiliza una subescala de 
autoestima escolar construida por  el  mismo. 

Lloyd, Chang y Powell (1979), en otro estudio, encontraron  una 
correlacion significativa entre la  escala I-E de  Rotter y la  escala de 
autoestima de Berger, indicando que una orientacion interna esta 
asociada  con una alta autoestima. Es decir, cuando el individuo se 
acepta a si-mismo y se adapta a su entorno? cuando se valora a si- 
mismo,  entonces su autoestima es muy buena. 

Un resultado similar es  reportado  por  Milgram y Milgram (I 9'751, 
cuyos  hallazgos  indican  correlacion  significativa entre internalidad 
medida  por  la  escala  de Te1 Aviv (Te1 Aviv Scale) y u n  
autoconcepto positivo  evaluado  por la escala  Tennessee de 
autoconcepto (Tennessee  Self-Concepto  Scale). 

Multiples  estudios  fueron  realizados para verificar la relacibn entre 
autoconcepto y rnotivacion  de  logro. Se observa,  de  modo general, 
una asociacion entre rnotivacion  de  logro y u n  autoconcepto 
positivo, aunque la  relacion no sea sencilla, ya que influyen  diversas 
variables moderadoras, entre las cuiles se encuentran el  nivel de 
instruccibn, el nivel  socioeconomico, etnia, capacidad de los  sujetos 
y sexo, entre otras. 

Otro aspecto a ser considerado, son los instrumentos utilizados 
para medir autoconcepto y rnotivacion  de  logro o desempefio 
(Hansford y Hattie, 1982). 

Autoconcepto y rendimiento  academico se relacionan  positivamente, 
conforme diversos  estudios  (Campbell, 1967; Caplin, 1969; Irwin, 
1 967). 

La importancia del  autoconcepto en la educacion ha sido 
verificada en diversos  niveles  de  ensefianza:  Escuelas  intermedia 
(Shavelson y Bolus, 19S2), Preparatoria  (Calsytl y Kenny, 1 9 i T ) ,  y 
en la Universidad (Bayley, Emmite y Diaz-Gtierrero ( I  963)) et1 1 1 1 1  

estudio  realizado cot1 1.1 32 altrmnos ittniores de High , k l ~ o o l  de la 
ciudad dc Houston, cn qtlc una tcrccr"a park cra collstituida por 
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mexicanos-norteamericanos, una, otra por  negros norteamericanos y 
una . ultima  por  blancos  norteamericanos, de ambos  sexos, 
encontraron,  entre otros  resultados, que un  positivo autoconcepto, en 
diferentes grados, estaba  positivamente  relacionado con la  media de 
calificaciones  escolares y negativamente  correlacionado  con  el  rasgo 
de ansiedad. 

h i  mismo,  ver.ificarbn que autodevaluacion  estaba  significativa y 
negativamente  relacionada  con  la  media  de  las  calificaciones en 
blancos y negros  norteamericanos,  pero no para los norteamericanos 
de origen  mexicano. 

Gomez Perez LMitre (1 9S1), verifico  con  sujetos  mexicanos que 
existe una relacion  significativa entre un puntuaie alto o bajo en 
autoestima  de un  sujeto y SLI respectivo  puntuaje "en expectativas de 
exito o de fracaso. 

' Diaz-Guerrero (1982), reporta un largo  estudio que  trata del yo 
del  mexicano,  utilizando la  tecnica  del  diferencial  semantic0 y . 
haciendo  comparaciones  con a otras diecinueve  naciones que 
realizaron un estudio  identic0  con  sujetos  comparables y bajo  las 
mismas  condiciones de control. 

El valor, el poder y el dinamismo del yo de 400 estudiantes  de 
secundaria de Distrito  Federal,  fueron  evaluados y comparados con 
las  demas  naciones que participaron del estudio  respecto a las 
mismas  dimensiones. 

Adernas de estas  comparaciones, se  hicieron otras que involucraron 
dichas dimensiones, mas la intensidad del significado  afectivo  del yo 
y otros conceptos  de la categoria  del continuo de la edad, conceptos 
del  parentesco,  masculinidad y feminidad, los conceptos  de la 
categoria  del yo, el otro y los demas y diversas  ocupaciones. 

Diaz-Guerrero (1 982), en el estudio anterior encontro que: 

E n  lo referente a preguntas que determinan el grado de fuelza, de 
magnitud, de  poder  de s u  Yo, 10s estudiantes  perciben a su )'o 
decimoseptimo lugar, apenas por encima de los adolescentes 
Finlandeses, de los adolescentes de Mvsore, e11 ia India, v de los 
Tailandeses.  Finalmente et1 el grado de diilatnismo, la actividad 
adscrita al Yo, los adolcsccntcs tncsiclnos c:lm cn cl tlndtcimo 
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lugar, indicando que perciben un aceptable grado de actividad  en 
su Yo? un dinamismo tkn ino  medio, cuando se compara con  el Yo 
de las  veinte  naciones.  Sin embargo, los  adolescentes  mexicanos 
vuelven a caer al decimonoveno lugar cuando se toma en cuenta el 
significado  total de su Yo, Io que da la impresion de  que se 
perciben a si-mismos como poseedores  de un Yo apagado, casi 
muerto, aunque en realidad se trata de un  Yo medianamente 
dinamico, pero cuya actividad es impotente y de muy pobre valor. 

Se agranda la importancia  de estos hechos cuando los adolescentes 
indican en la misma prueba, que se  consideran adecuadamente 
familiarizados con el concepto del Yo, y cuando se  obtiene,  como un  
resultado m a s  del estudio de los  datos  obtenidos, que hubo 
hamageneidad en esta opinion que tienen los estudiantes  mexicanos 
de su yo, es decir, que hay  relativamente poco conflicto  respecto  del 
significado afeetivo deserito. 

Y menciona que el valor y la potencia que los mexicanos  se dan 
a si-mismos, parecen estar entrañablemente ligados a personas y 
simbolos que, en su afecto o en su Fe, son milagrosamente  buenos 
y poderosos. E1 mexicano, individualmente, es poco e insignificante 
por que por humildad se ha impuesto  esta  insuficiencia,  escacez y 
reduccion a fin de  destacar mejor  la grandeza e inmensidad  de los 
simbolos en fos que cree: Dios,  la  Virgen, los Santos,  las  Iglesias, y 
en personas e instituciones que lo son casi  todo para el: La madre, 
el padre, el hermano mayor, el amigo, y particularmente la  familia. 
A todos  estos conceptos los  hemos  visto campear por sus respetos 
en las partes altas de cada una de las categorias,  mientras el 
adolescente  se  empequefiecia cada vez mis.  

Diaz-Guerrero ( I  %2), demostro que los  mexicanos dan u tla gran 
importancia a las  relaciones  interpersonales y a los valores 
involucrados en  estas: Amor, cornprension, respeto, etcetera. Por  esta 
razon las mujeres se autovaloran conforme a estas  prernisas 
socioculturales y muestran L I ~  autoconcepto positivo,  esto es 
diferente en los hombllt's, ya que no SOH tan  expresivos  como las 
mujeres. 
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El termino actitud fue  utiiizado  en un sentimiento amplio y otro 
estrecho en el sentido amplio se le utilizo  para señalar tendencias 
reactivas  especificas o generalizadas, que influyen sobre la 
interpretacion de nuevas  situaciones y la  respuesta frente a estas en 
el sentido limifado  se uso para indicar una predisposicion  motriz y 
mental a la  accion. 

Tanto profanos como psicoiogos continuan considerando que los 
terminos opinion y actitud son  sinortimos. 

Segun la lectura, la palabra actitud es empleada en un sentido 
mas estricto, que indica una tendencia a la accion. 

Una actitud es esencialmente una forma de  respuesta anticipatoria, 
el comienzo de una accibn que no necesariamente se completa. 

Young seiíala tres rasgos importantes de una actitud: 

I. Las actitudes estan generalmente asociadas a imagenes,  ideas 
u objetos externos de la. atencion. 

2. Las actitudes expresan una direccion, no solo señala el 
comienzo de una respuesta  manifiesta a una situacion, sino tambien 
imprimen direccion a esa  actividad. 

3. Las actitudes al  menos  las  mas  significativas  estan 
vinculadas consentimientos y emosiones. Asociaciones de agrado y 
desagrado respecto de u n  objeto o situacibn, miedo, solera, amor y 

, todas las complejas  emociones aprendidas intervienen  en Iris 
actitudes. 

Entonces  si  se trata de precidir el con~portamiento de 1 1 1 1  

individuo, es mas importante conocer SUS actitudes que conocer SLIS 

imagencs  mcntalcs, sus ideas o sus opinioncs. 
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Segun Kirnball Young una actitud se define  como  la  tendencia o 
predisposicion aprendida, mas o menos  generalizada y de tono 
afectivo, a responder  de un modo  bastante  persistente y 
caracteristico por lo comun positiva o negativamente,  con referencia 
a  una situacion, idea, valor objeto o clase  de  objetos  materiales, o 
una persona o grupo de personas. 

Para  Tarde  las  fuerzas  sociales  pueden  reducirse a dos: creencias y 
deseos. El menciona que hay cuatro procesos  sociales:  invencion, 
imitacion, opsicion y adaptacion. Toda invencion de origen 
individual siempre tiende a producir una  ola  de  imitacion, a veces, 
esta  ola choca con otra de  sentido contrario v esto da lugar  a los 
restantes procesos:  de  oposicion (si hay luchaj, o de adaptacion (si 
hay fusion). El contenido  de los procesos  son creencias y deseos. 

Los deseos que motivan  las  acciones  humanas  pueden  clasificarse 
en cuatro categorias: 

a) Deseo de  nuevas  experiencias. 
b) Deseo de seguridad. 
c) Deseo de correspondencia. 
d) Deseo de reconocimiento  social. 

Waxweiler desarrollo una  nocion que tiene extraordinaria afinidad 
con la de actitud de la  psicologia  social norteamericana, es  el 
concepto de “aptitud”. Esta designacion se aplicara tanto  a las 
disposiciones  psiquicas  como a las percepciones nacidas de 
impresiones  interindividuales. 

Toda reaccion  individual que no se exterioriza  sera llamada una 
aptitud social, ya  sea  real  la  reaccion o permanezca almacenada en 
el cerebro bajo  la  forma de represcntacion. 

Thomas y Znaniecki se  valen  de  varios  conceptos entre los cuales 
interesan los de actitud y deseo,  valor y definicion  de  la situacion. 

Las actitudes son los tipos  de  conducta  que se dan e n  la realidad, 
son los fenomenos  observables. 

No observarnos deseos, observamos actitudes concretas, pautas de 
conducta. 
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Thomas y Znaniecki introdujeron la  nocion  de  valor  social y 
definicion de la situacion. Por valor  social  se entiende todo dato que 
posea un contenido empirico accesible a los  miembros  de  algun 
grupo social y un significado con  relacion  al  cual  sea o pueda 
volverse  objeto de actividad. 

Estos son objetos culturales. 

La actitud se define en funcion de los valores  sociales: Por actitud 
entendemos un proceso de la concsiencia  individual que determina 
-una actividad real o posible  por parte del  individuo, en el mundo 
social. 

El objeto de  una actitud es siempre un valor. 

Segim Thomas las actitudes de una persona dada, en un momento 
determinado, son el resultado  de su temperamento originario, las 
definiciones  de la situacion proporcionada -por la  sociedad durante 
el curso  de su  vida y sus personales  definiciones de situacion 
derivadas de la experiencia y la reflexion. 

Las definiciones que la sociedad  impone  al  individuo  equivalen a 
las representaciones colectivas  de  Durkheim,  ambas  exteriores  al 
individuo, ambas impuestas. La actitud pude  intcrpretarsc entonces 
como la contrapartida individual, la encarnacion, de la 
repmentacion colectiva. 

De acuerdo al punto de partida de  Tarde se  pueden clasificar  las 
actitudes en de acercamiento y de  alejamiento que lleva  implicita la 
nocion de distancia sxial y espacio  social. 

Una actitud es u n  tipo de conducta que tiende a modificar el 
status de la persona o grupos en una situacibn determinada. 

Para  muchos  psicologos la actitlid no es unicamente un construct0 
que explica  una b~lena parte de la conducta humana, sino 
imprtantcs medios de predecirla. 

Las actitudes son constnxtos qLle nos permiten explicar y predecir 
la conducta, tambisn ayuda a modificarla. 

- 5.7 - 



En la  psicologia  ias actitudes no son u n  concepto aislado, pues se 
las encuentra intimamente interelacionadas con  conceptos  como la 
motivacion, que nos permite comprender  que la actitud tiene  fuerza 
impulsora, como la. percepcion, que nos permite comprender como 
percibimos al mundo que nos rodea  desde una perspectiva 
psicofisica y sociopsicologica  como la personalidad que considera a 
las actitudes como patrones de ella bastante estables. 

Segun Thurstone y Osgood consideran que la actitud es una 
evaluacion o una reaccion afectiva, entonces se mediri la  actitud 
teniendo en cuenta si los sentimientos de un individuo  hacia u n  
objeto son favorables o dssfavorables. 

Otros autores consideran que es caracteristica principal de una 
actitud la disposicibn a actuar de  cierto modo. 

Otro grupo de investigadores  piensa que la .actitud es una mezcla 
de tres componentes: El afectivo, el cognositivo y el conductual. 

Mc Guinnis (I 970), piensa que una actitud es una disposicion de 
respuestas similares a cualquier  otra disposicion que sirva de base a 
una ejecucion aprendida. Este investigador se atiene a un punto de 
vista extremadamente Funcionalista o Skineriano. 

Campbell (I 963), propone clasificar las distintas definiciones  de 
actitud en dos categorias: 

a) Conductistas. 
b) Cuasifenomenolbgicas. 

Esto concordaria con el concepto de actitud, que la considera una 
aognicion  con  tres componentes fundamentales: Afectivos, 
conductuales y cognoscitivos. 

COMPON€NYk* AFECTIVO: For lo general se  le  toma como la 
respuesta  afectiva o emotiva que va asociada  con una categoria 
cognoscitiva a un objeto de la actitud. 

Se forma el componente afectivo  por los contactos que hayan ido 
ocurriendo entre la categoria y circunstancias placenteras o 
desagradables. 
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El componente emotivo  de  una actitud surge a tra-ves áe una serie 
de procesos  de asociacion (condicionarniento), entre los  estimulos y 
algunos efectos recornpensantes o de castigo. A partir de lli se 
generalizara la  emocion asociada con la categoria a todos los 
reactivos que concuerden con  esta  (lltima. 

El componente conductual de una actitud incluye el acto o la 
condixta a que se dedicara un individuo  en presencia de ciertos 
estimulos. 

El componente conductual nos ayudara a predecir que conducta 
mostrara un individuo cuando se enfrente con el objeto de  la 
actitud. 

La activacion es un componente conductual, o la  disposicion a 
actuar de modo especifico hacia un objeto de la actitud. 

' Una actitud regula la conducta social de- un individuo, surge la 
actitud, de  las interacciones sociales  por  las que el  individuo  pasa. 
Whitaker (I 979). 

El componente cognoscitivo de una actitud se  mide con el 
propbsito  de descubrir las clases de categorias que emplea un 
individuo cuando esta clasificando un nuevo cstimulo y la clase de 
estimulos que se clasifican corno pertenecientes a cierta categoria. 

La centralidad es  una caracteristica de una categoria cognoscitiva. 

Una categoria sera central para  quien  la acepta cuando esta 
relacionada con el y cuando aquella recibe infinidad  de  apoyo 
social. 

Otro aspecto de una categoria cognoscitiva es  que con eiia se 
asocia una serie de caracteristicas o rasgos. De este modo. cada vez 
que se categoriza a un nuevo  estimulo como parfe de u n  categoria 
especifica, por ,;eneralizacion  consideramos que tiene las 
caracteristicas o rasgos  asociados  con  esa categoria. Este proceso de 
generaiizacion es  el  que  psicologos y sociologos  suelen llamar 
estereot i p. 
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Lograr cambiar una actitud dependera ante todo de la intensidad 
de la  misma que se requiere cambiar?  de la funcion que cumpla 
para la  persona y de las  tecnicas  psicologicas que se  empleen  con 
tal fin. 

Si podemos inducir cambios en los  conocimientos que  una persona 
,tiene acerca de algun objeto  social, es probable que produzcamos 
un cambio  en los sentimientos y la manera de actuar que dicha 
persona muestra ante tal objeto. 

Como los  afectos y cogniciones  tienden a estar en arnlonia es 
logic0 que si uno de los elementos cambia, quizA cambie el otro. 

Un ejemplo  de  este  fenomeno  puede ser cuando  de pronto un 
enemigo se convierte en amigo, con ello cambia el sentimiento 
hacia esa  persona. 

Si se modificati los afectos y las cogniciones, es  probable que 
tambikn cambie la condrlct;t correspondiente. 



Kelman (1 974), considera la  relacion entre actitudes y conducta 
como un  punto de vista dinamico sobre el funcionamiento de las 
actitudes, considera que la formacion y el cambio de actitudes es un 
proceso continuo. 

Tambien se dice que. la formacion y modificacion de las actitudes 
se ve influida por  el  factor  cornunicacion  en general. 

Los m6todos mas  antigiios creados para medir  las actitudes son: 
Los de Thurstone, Guttman, Bogardus y Likert. Osgood y Triandis 
han elaborado mktodos mas modernos. 

Los modelos  teoricos que pueden explicar el cambio de actitud 
son: 

DISONmCIA COGNOSCITI VA, INMUAYZA CION CONTRA LA 
PLXSUASION,  REACTANCIA  PSICOLDGICA, I'.WLUENCIA SOCIAL. 

Kelman ( I  961), menciona  tres  procesos de influencia social que 
pueden  llevar al cambio de actitud, son: Obediencia,  Identificacion, 
e Interiorizacion. 
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Diaz-Guerrero (1971, 1472, 1974, 1975, 1982 ...), ha lamado la 
atencion, repetidas veces y a traves  de  diferentes  perspectivas, 
respecto de la influencia de  la cultura sobre  la  personalidad. Y lo 
hace de manera completa porque integra cultura-personalidad en 
una perspectiva dialectica, en que la cultura propicia los elementos 
para  formar lo que se  convenciono llamar el caracter nacional, por 
un lado y, porque considera, por el otro, el  individuo  biosiquico 
.que explica la variabilidad en una misma cultura. En el enfoque de 
Diu-Guerrero, ni el hombre es un mero producto dc la 
sociocultura, ni  tampoco,  es  el  individuo  aislado  de  las situaciones 
historico-socioculturales en que nace y crece. 

En las palabras del autor (I 975): 

‘‘ ... al crecer un sujeto dentro de una sociocultura, tiene  la 
oportunidad de absorber - lo que explicara la varianza de SLI 
propia pcrsonalidad- porcentajes  diversos,  digamos asi, de las 
premisas de la sociocultura para regir su comportamiento 
personal; tiene, ademas,  la oportunidad de rebelarse- aqui la 
dialectica cultura- persona- a u n  porcentaje determinado de 
estas  premisas  socioculturales,  tiene  ademas, la posibilidad de 
seleccionar entre ellas en funcion de sus predisposiciones 
biosiquicas y sus condiciones  psicoecologicas, aquellas que le 
sean mis  adaptativas, o mas  iltiies  para SLI creatividad . 
individual o ser, como diria Maslow, u n  mal seleccionador” 
(p. 15 - 16). 

Congruente con las consideraciones  hechas, Diaz-Guerrero potldera 
la prioridad que debe tener el estudio de los  efectos  de  la historin- 
socio-cubra sobre la personalidad, etz c~rnlqtrier itzvestigacion, asi 
como e1 caricter ernimt1tenwnte itlterdiscipli~lario del concepto dc 
persowlidad. 
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Diaz-Guerrero (í976),  presento  en  el XVI Zoplgreso Interamericano 
de  Psicologia,  realizado en Miami, 123 premisas  de  la  familia 
mexicana, asi como la  estructura  factorial de  las  mismas.  Despu&s 
de  una  rotacion Varimax se pudieron  distinguir  nueve  factores: 
AVachismo, obediencia  afiliativa vs. autoafirmacion activa, virginidad? 
temor a la autoridad? status familiar, - respeto  sobre amor, honor 
familiar y rigidez  cultural. La escala  corta de cada  factor  esta 
conformada por los  reactivos  con carga factolial superior a .40, 
mientras  que  la  escala media  admite  reactivos a partir de .30 y la 
escaia larga  est&  constituida por todos l o s  reactivos del factor. 

En la  misma  oportunidad el autor  presento  una  serie  de 
correlaciones entre la  escala  factorial  de  premisas  historico- 
socioculturales de  la  familia  mexicana y variables  cognoscitivas, 
perceptuales,  de  personalidad? de las actitudes  de los padres,  del 
nivel socioeconomico  para  los  diferentes  grupos del  estudio. 

En el  presente  estudio  se trabajo  con  la  .'subescala  de  obediencia 
afiliativa vs. autoafirrnacion  activa (factor 21, como parte  del 
proceso de validacibn de las escalas de foco de control y 
autoconcepto, segun  los  procedimientos  recomendados  por  Campbell 
(1 960), Cronbach y lMeeh1 (1955), y Kerlinger (1 975). 

Diaz-Guerrero y Castillo Vales (1 9 8 3 ,  en un estudio  con  escolares 
yucatecos,  encontraron  una  correlacion de .53 entre  autoafirmacion 
activa e internalidad, medida  por  la escala de  Rotter. 

En otro contexto, Diaz-Guerrero y Castillo  Vales ( I  982), observa 
como la  forma  afiliativa de vivir de los mexicanos  produce el 
bienestar  emotivo y la felicidad  interna -lo que  indica,  posiblemente, 
una  asociacion  positiva  entre  afiliacion y algunos  aspectos de  la 
au  toestima. 

El proceso  de crecimiento comprende el aprender a comportarse 
en  la  forma  esperada  por la  sociedad, este punto  etltra  dentro de la 
socializacion, por  medio dc la cual el niiío adquierc rcglas, valorcs, 
aprende a relacionarse con 10s dernas y con su entorno. En la 
sociedad  el  individuo  acepta  valores  colectivos sin gran reflesio11 _v 
sin darse  cuenta  -de  que  pueblos  de otras c~~lturas pueden  no 
participar de  estos  valores. 



Si nuestra cultura aprecia la  limpieza, la  prontitud y el trabajo 
duro, entonces  tenemos  que  procurar  ser  limpios,  rapidos y 
trabajadores; y tendemos a considerar  admirables a las  personas  que 
exhiben  estas  cualidades. 

Destacan entre las  infiuencias de la cultura  sobre  el  individuo los 
papeles  que  esta  le  asigna. El individuo  nace  dentro  de  alguno  de 
estos,  ha  nacido,  por  ejemplo,  el  muchacho  asi  dentro  del  papel 
masculino y la muchacha dentro del  femenino. Las exigencias de 
estos  papeles  varian  de  una  cultura a otra, pero  se  considera 
“natttrd’’ en -cualquier cultura que los  muchachos y las  muchachas 
tengan diferencias predictibles en  la-  estructura  de  la  personalidad, 
meramente  porque  pertenece a uno u otro sexo. 

Algunos papeles  son  elegidos  por  el  individuo, pero modelados  sin 
embargo, por la cultura. La ocupacion es un papel  destacado  de 
esta clase, el  adiestramiento  profesional no es  meramente  cuestion  de 
aprender las  habilidades  tecnicas  asociadas con el trabajo. El exit0 y 
la  comodidad que tan  bien  se  sienta un individuo  en  una  profesion 
u ocupacion requiere tambien que se comporte  como los demiis en 
ella y se  disponga a aceptar la  condicion  social  que  implica. A 
veces  la  ocupacion  tiene  susigno  visible. Por  ejemplo: El frac del 
artista no es diferente del uniforme del militar, ambos son signos  de 
un papel social. 

Las ocupaciones pueden dar origen a actitudes y formas  especiales 
del discurso lo mismo  que  de  vestidos,  por  ejemplo, una enfermera 
hablara de  manera  diferente a una secretaria y su vestimenta  sera 
un poco diferente. Esto lo podemos constatar en todas las carreras 
donde  se  utiliza cierto lenguaje o cierto  tecnisismo, los cuales no 
son conocidos  por  el  resto  de la gente. 

Debido a que la conducta  del  adulto se  acomoda  en gran parte a 
los papeles sociales? es  predictible  en cierto modo. Todos sabemos 
que conducta ha de esperarse de la gente en u n  te, en u t x  

recepcion  solemne,  en u n  partido de futbol, o en una  asamblea 
nacional. Una  vez  disuelta  la reuniot.1 el individuo  vuelve a ser el 
mismo  de  siempre. 

Esto  se  debe a que el individuo  se  comporta  de acuerdo a lo 
establecido  por  la  sociedad,  de  acuerdo a lo que se espera  de PI. ya 
que si el individuo  se  sale  de las normas es wchazado, criticado, 
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marginado, y muchas veces  sabemos que la  presion  es  mucha que 
el  sistema termina absorbiendolo  sino  de  forma  total  al  menos 
parcialmente. 

Debido a que la cultura modela al individuo,  se ha sugerido que 
cada uno desarrolla ciertas caracteristicas  de la estructura de la 
personalidad, entonces el individuo  repite los cambios  en  esta 
personalidad  tipica  (Kardiner). 

Una  cultura puede ser tipicamente mas  agresiva o mis pasiva que 
otra aunque las  presiones culturales imponen algunas semejanzas  en 
la  personalidad, la  del  individuo  no es completamente  predictible a 
partir del  conocimiento de la cultura en que ha  sido educado por 
dos  razones: Los impactos culturales en  la persona no son 
verdaderamente uniformes, porque le  llegan por medio de personas 
particulares -padres y otros- los  cuales  no son iguales  en  valor ni 
en experiencia, y el individuo  tiene algunas -clases de experiencias 
que le son claramente peculiares. 

Es decir, el. individuo vive cosas diferentes a los demis, y ademas 
un fenomeno  lo  afecta de  una forma determinada, pero siempre 
sera diferente a los  otros. Por ejemplo:  Una problematica familiar 
que  decta a .-todos los integrantes de ella, sera  percibida y resuelta 
de maneras distintas por cada uno de los miembros de la familia. 

Cada  persona  reacciona de un modo peculiar ante las  presiones 
sociales  ejercidas sobre ella. Corno ha dicho Aliport  de un modo tan 
elocuente: “E1 mismo  fuego que derrite la- mantequilla endurece cl 
huevo”. 

Las diferencias  personales en la respuesta o reaccion  pueden 
provenir del equipo biol$ico  del  individuo.  Como  hemos dicho 
anteriormente, no hay dos  Individuos  (excepto los gemelos  identicos), 
que sean iguales  desde  el punto de vista hereditario;  adernits  de las 
diferencias  de tamaño e inteligencia, pueden heredar toda clase de 
diferencias sutiles  cn  scnsibiIidad,  rcactividad y rcsistcncia, quc 
influyen  sobre  el desarrollo illtimo  de la personalidad. 

Las potencias  biologicas se socializan pronto bajo  la  influencia  de 
personas significativas: Fadres, nifieras, ht.rn~;~nos. hermanas v otros. 
Son estas personas las que transmitetl la cultura en In forma  precisa 
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ell que hace su impacto sobre el individuo. Son ellas  las que 
transmiten los papeles  sociaIes y suministran los modelos que 
muestran como  se  desempefiall los papeles. Ellas dan y obtienen 
satisfaccion de los  impulsos  primitivos:  Facilitan comida para 
satisfacer el hambre y usan de la fuerza para evitar que se muerda. 

* Aprueban o desaprueban la conducta del niño. 

A medida que el niño busca  la aprobacion o evita  la 
desaprobacion, se hace capaz de una vision  retrospectiva y de una 
futura y empieza a verse corno un agente responsable.  Desarrolla 
una consciencia  con  la que juzga su  propia conducta de acuerdo 
con  los  ideales que ha adquirido. 

E n  el  proceso de la transmisibn cultural no todos  los  padres (o 
sus titutos), son igualmente afortunados. Algunos son incapaces de 
dar el afccto que el niño necesita para crecer y adaptarse. Otros sc 
han resistido tanto a adoptar los “papeles  socialesn  convencionales 
que las transmiten mal a la nueva generacibn. 

Es importante mencionar que u n  niño  muestra siempre las 
influencias de sus padres, aunque no se  parezca necesariamente a 
ellos,  es decir, un individuo tendra ciertas caracteristicas parecidas a 
sus padres, aunque no se parezca  en  todo a ellos,  puede tener una 
cosa de la madre y otra del padre. 

El individuo resulta moldeado por experiencias particulares ademas 
de’ su herencia biologica peculiar y por las  formas  especificas  en 
que ia cultura le  ha  sido transmitida. Una cnferrncdad  con una 
larga convalecencia  puede proporcionar satisfacciones al sentirse u no 
cuidado y atendido, lo que afecta profundamente a la estructura de 
la personalidad. 

La muerte de uno de  los ‘ padres  puede perturbar las 
identificaciones  habituales. Los exitos o fracasos desacostumbrados, 
los accidentes, las oportunidades de actos heroicos, el gamr u ~ a  
cornpeticion, el trasladarse a otra parte del pais, son experiencias 
que no pueden  predecirse a partir de  la arltura,  aunque sus efectos 
son determinados en parte por esta. No es sorpretldente qtre cum&? 
el individuo se desarrolla haya tatltos elsmentos cotnitnets COI’HO 
pectlliares et1 s u  constittrcibn. 



Las diversas  influencias  de la experiencia y cultura  cornur~, 
peculiares del  individuo  tienen que unificarse o integrarse  antes que 
la  persona  tenga una estructura de la personalidad  reconocible. 

La difusion de papeles  es normalmente caracteristica  de la primera 
adolescencia, cuando el  joven no se  ha encontrado a si-mismo 
todavia, (no ha conseg~~ido aim !a identidad). 

Y esto por una razon  fundamental: El individuo  esta encuadrado 
en el. proceso historico-sociocultural  como  recipiente  del  mismo o, 
entonces,  como su agente de  mudificacion. 

La cultura, un concepto  tan  complejo  con  tantas  implicaciones 
puede ser reducido a unidades o construcciones  empiricas, lo que 
Diaz-Guerrero llamo  premisa historico-socioculturales o premisas 
socioculturales, y en  forma abreviada PSCS. El autor encuentra estas 
premisas  en  los  niveles  de dicurso tipicos  de los individuos,  sean 
dichos, proverbios,  mandamientos o aserciones  de como vivir la  vida 
y enfrentar los  problemas y de  como  percibirse,  de  como  percibir  al 
ser humano, asi como a esta sabiduria popular. 

Una premisa  sociocultural  es una afirmacion, simple o compleja, 
pero una afirmacion que parece  proveer  las bases para la  logica 
especifica de los grupos.  Digamos que cuando los  miembros de u n  
grupa dado piensa, su pensar parte de  estas  afirmaciones 
propiamente llamadas  premisas; su forma  de sentir tambien  parte  de 
dichas premisa, y cuando actuan instrumentarcin  con  acciones estas 
premisas o sus conclusiones, a menos que una  fuerza externa o 
interna interfiera. 

Las premisas  socioculturales  tienen algunos factores en contra que 
obstaculizan su aprendimje: 

I) Deficiencias gerkticas y patologia  organica adquirida. 
2) Irlterferencia en el  nivel  psicolbgico, sea por inhabilidad de 
ceptar pcrsonalmcntc  las  prcmisas sociwulturalcs, o bicn por 
ebelion  en contra de ellas. 
3) Los factores  geneticos  fisiolbgicos v ysicodinamicos, so11 
agentes que provocan reducciot1 e11 !a- f w n a  de Ins prelnisas 
socioculturales. La medida  de su efecto y t w k  ser obtenida, sea 
en el limen del custionario o en el dintel de la  conducta. 



4) La fuerza de las  prernisas  socioculturales  decrecera si  el 
llevarlas a la accion, conduce a estres  interpersonal. 
5’ La fuerza de las  prernisas  socioculturales se vera  disminuida 
de acuerdo a la cantidad de estrk, biologico,  psicodinamico o 
interpersonal. 
6) Las PSCs. diminuiran en fuerza con  la  declinacion  del 
respaldo  del grupo, con  la  desorganizacion de1 grupo y con  la 
formacion de subgrupos. 
7) El. individualismo, si  llega a encararse a estos  patrones  del 
pensar, tendera a disminuir su fuerza. 
S) Cinismo acerca de la  falta de sentido  de las PSCs. 
9) La disonancia es reforzada cuando se manifiesta  repudiacion 
delante de un  grupo, el cual simpatiza  con  esta actitud. 

Estos son algunos de los  factores que interfieren  en la  asimilacion 
de las premisas  socioculturales. 

Desde que Darwin propuso la interpretacion de  las  diferencias 
individuales  con su teot-ia de la. evolucion en 1859, la  profusion  de 
enfques ha ido tomando senderos  definidos; Se ha dicho que tanto 
diferencias como  similitudes  dependen  de la constirucion genetica. 
En este sentido la  biologia y las  teorias  de la herencias  tienen 
predominancia. 

Se ha probado, ademis,  que  el lenguaje,  condiciones  de clima, 
situacion  geografica y habitat en general, tienen  mucho que ver con 
dichas variables. 

Respecto de la predominancia de lo heredado y io adquirido, tanto 
la  psicologia  como  la  biologia y antropologia  han contribuido 
mucho par aclarar estos  aspectos,  llegandose  en la act~~alidnd, a 
considerar que casi  la  mayor parte de los catacteres que se 
consideraron instintivos son en  verdad adquiridos. Es decir, la 
predisposicion  estaba en lo herdado, pew fue el  medio ambiente el 
que la desarrollo, o tal vez  la inhibio. 



ofrecen aportaciones a la formacion de otra ciencia de ;lo humano, 
la  Antropologia cultural, que situa al  hombre como producto de la 
cultura. 

Si comparamos una sociedad  semejante que había el  mismo 
idioma,  pero que pertenece a diferentes estratos sociales y 
economicos,  donde  unos  poseen un  tugurio para habitar si  viven  en 
la periferia  de  las  ciudades, y -  otros un hermoso  palacio en zona 
residencial,  encontramos grandes diferencias.  Personas  de  tan 
opuestos  mundos  debido a las subculturas a las que pertenecen 
tienen  diferentes  expresiones,  pero  basicamente reaccionaran e 
interpretaran los  simbolos  mas generales de la cultura  a la que 
pertenecen  de  una  manera similar ya que participan de  una 
estructura determinada  en  el  lenguaje comun. tambien las 
condiciones  climatericas, y regionales geograficas prestaran motivo 
para la variacibn. 

Para  algunos  sociologos  existen diferencias' -de caracter nacional, es 
decir, que las principales  formas de cohesion  nacional  se estructuran 
en base a factores  como: El idioma, que permite la  .cornunicacion 
entre si: Las tradiciones que se. hallan en el registro historic0 de la 
evolucion  social;  el clima, geografia y desrrollo economico, que son 
el  necesario y motor para los acontecimientos  sociales. A todo ello 
el  hombre  responde  ajustandose, aprendiendo y remodelando su 
ambiente. 

Los estudios tranculturales realizados en diversos  paises,  incluyendo 
a Mexico,  muestran que en un  ambiente cultural hay  patrones  de 
conducta semejantes. La frecuencia de las conductas y las difenmcias 
de las  mismas nos permiten concluir sobre el concepto  de 
personalidad  basica. 

Las relaciones  interpersonales  influyen  en la continuacion de la 
cultura y la permanencia.  de determinadas formas de ser. esto SS 
puede explicar de la siguiente  forma:  Tiene que ver cot1 el 
crecimiento y desarrollo del nino en su grupo familiar y ai 
aprendizaje durante s u  adaptacion  social  por una parte. For otra se 
refiere a las corrientes dinamicas de las conductas qtle se 
desarrollan entre los grupos. 



el  niíio  esta  inmerso. De ellos' aprende, como  de  la primera celula 
social, a conducirse  socialmente. Son  las fuer.tes  de su aprendizaje. 
Por  ellos  tornara  consciencia  de  sus  potencialidades por medio  de  la 
madre y familiares aprendera a confiar en  el  medio, a recelar de 
el, a sentirse libre o tal  vez a actuar como un esclavo  reprimido. 
La opresion e invalidacion de las  fuerzas que se  ensayan  van 
formando con  el crecer y madurar, los  cauces de la conducta 
social. 

Algunos autores suponen que los niños  pasan por etapas magicas 
y animistas y que los  procesos de  simbolizacion  posteriores le 
brindan oportunidad de  individualizarse. 

Los cambios  sufridos  en los  metodos  de crianza por obra de la 
costumbre social,  la  imitacion,  las  influencias extranjeras y 
extraculturales, por la complicada  fusion o superposicion de culturas 
constituye un rio  dinamico  de  irzterinfluencias. 

Desde su infancia  el  niíio  pertenece,  con su . grupo, a una 
subcultura que forman e1 y sus  padres,  como nucleo, los  parientes, 
amigos,  vecinos y miembra del  mismo  status  social. Las tradiciones, 
modas,  folklore,  habitos  de trabajo, noticias  destacadas y 
acontecimientos que sacuden la tranquilidad del grupo, induce a 
modificaciones  de la conducta y de  la  relacion  social, de las  ideas y 
percepcion del  mundo. 

Algunos psicoanalistas mis destacados  de nuestro tiempo 
mencionan que el  mexicano  moderno  es u n  sujeto  cuya conducta 
responde a st1 extraccion  historica.  Producto  de una cultura 
decapitada por u n  fenomeno  violente  titulado conquista, aprende en 
los brazos  de la madty, ternura intima, que lo  liga  como u n  
destino a la figura  fcmenina matcrnai, que despues rechazara como 
anteponiendose a su masculinidad. Este sujeto  sensitivo y caiido, 
legara a la etapa  de la hombria  con  muchas carencias de  orden 
mascu1ino, que lo obligan  r-eiteradamente, tanto et1 la costumbre 
como en las  manifestaciones  del folklore, a mostrarse  violtwta y 
abiertamente arrebatado, bravio, muy macho y despreciando SII  

propia  vida. 



“En la  vida  del  mexicano  existen  impactos  actuales 
determinados historicamente y repetidos  en  el  presente, 
susceptibles de poder  defender una personalidad  basica sill que 
para ello importen  las circunstancias ni las  diferencias 
geograficas. El impacto de la conquista, la desarticulacion de la 
estructura cultural indigena  prevalente son de tal manera 
poderosas que justifican y con mucho, para definir una 
personalidad  basica  del  mexicano.  Desarticulacion de las 
formas anteriores del ser, decapitacion  del padre sin  una 
realidad  suficiente y concreta que la  sustituyese, he aqui el 
drama  de la conquista sin cabeza  de  identidad  masculina, el 
mexicano  paso a ser en su propia  atmosfera  geografica y a 
pesar de su abrumadora mayoria (en el año 15’70 habia  seis mil 
europeos y tres y medio  millones  de indigenas), un grupo 
cabalmente minoritario, marcado  por un signo de peculiar 
opresion”. 

€L NIÑ0 Ir LA INnUENCZA SOCIOCULTUML. 

En cuanto a la  formacion  simbolica que se inicia con los 
determinantes geneticos  heredados  por el niño, los autores como 
Wallon, Piaget y Vygotsky sigun Emma Sanchez expresan que 
cuando  aparece el  pensamiento en  el bebe, este  ya  ha  pasado  por 
diferentes etapas de  significaciones o simbolizaciones.  Que  dichos 
sentidos tienen tanto -un significado interior como exterior, y que 
ello acontece antes de la aparicion  del  lenguaje. 

Para  Vygotsky  al nacer el niño se inicia poco a poco el 
descubrimiento del mundo que le  rodea. No obstante  vivir en e l ,  se 
va percatando a travks de la  satisfaccibn y frustrncibn de sus 
nacesidades  basicas,  de que hay  algo que lo satisface, que es e 1  
mismo. Algo llega  de fuera y alivia su tension. Son 10s cuidados y 
el alimcnto de su madre  solicita y amorosa. O los manejos lcms dc 
tension O frustracibn de su madre  neurotizante, por neurotics. 
f‘osteriormente  el nitio se descubre a si-mismo. Ellsaya en radios de 
accion cada vez mas amplios, su experilnentacibil de] mundo y sus 
objetos. 

A partir de sonidos  inal-ticulados, y 
r-ecreaciotl de los sonidos que escucha, 
dc su grupo. 
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La interaccion social, la  'imitacibn y los aprendizajes  de  las 
conductas en el grupo familiar, establecen  una  malla  de  finos  hilos 
entretejidos  con  predisposiciones  hereditarias  y  modificaciones o 
ajustes al ambiente. Alli  donde no es  posible diferenciar lo 
aprendido  de  lo  heredado  se  fincan  las bases de conductas 
posteriores. El ritmo  evolutivo  de  la  persona  es  modificado por el 
devenir  social. 

" La cultura real  esta  formada por la  suma  total  de  las  formas 
de conducta  que  comparten y que han  tenido que aprender 
los miembros  de  una  sociedad.  Una  pauta cultural real 
representa na variabilidad  íimitada  de  las  formas  de  conducta 
dentro de la que  normalmente  quedaran  comprendidas  las 
respuestas  de los miembros  de  una  sociedad a  una  situacion 
determinada. A s i ,  los  individuos  pueden comportarse de 
diferente  manera sin salirse de  la  pauta cultura real. Una 
pauta  cultural  teorica o construida  corresponde  al modo de  las 
variaciones  dentro  de una norma .-cultural real. Una  vez 
entendidos  estos  conceptos,  facil  es  resolver  la  mayor  parte  de 
las  dificultades  que se hallan al relacionar la experiencia y la 
conducta  individuales con los datos culturales  presentados en 
forma modal ". 
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HI: Existen diferencias estadisticamente  significativas en  el 
autoconcepto entre estudiantes universitarias  de la UAM-Iztapalapa y 
UAM-Azcapotzalco,  pertenecientes a la  division  de CSH. 

HO: No existen diferencias estadisticamente  significativas en  el 
autoconcepto entre estudiantes universitarias  de la  UAM-Iztapalapa y 
de la  UAM-Azcapotzako,  pertenecientes a la  divisibn  de CSH. 

. Ha: Tienen un autoconcepto m a s  positivo  las  estudiantes 
universitarias de la  UAM-Iztapalapa,  pertenecientes a la  division  de 
CSH, que las estudiantes universitarias  de la UAM-Azcapotzalco, 
pertenecientes a la division  de CSH. 

HA: Tienen un autoconcepto nxis positivo  las  estudiantes 
univesitarias  de la UAM-Azcaptzalco, pertenecientes a la  division  de 
CSH, que las estudiantes universitarins  de la  UAM-Iztapalapa, 
pertenecientes a la division  de CSH. 
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Ai . observar 
dado cuanta . .  socioeconomico 
aunque no se 

la poblacion que asiste a cada  universidad me he 
de  que en  la - UAM-Azcapotzalco  el  status 

es un poco mas  elevado que en  la UAV-Iztapalapa, 
puede generalizar esto  para  todas  las  estudiantes, ya 

que  siempre hay  excepciones. 

Otro punto importante es que las  estudiantes de la U A "  
Azcaptzalco en el turno  matutino n o  trabajan en su mayoria. 

De acuerdo con  esto supongo las siguientes h 
con respecto a cada subescala: 

ipotesis  de trabajo 

Hz: Las dos  poblaciones de estudiantes universitarias tienen 
una- sociabilidad  afiliativa  semejante:. 

H3: Las- universitarias de la UWZ-1 tienen un estado  de animo 
mayor que el  de  las  estudiantes  universitarias  de  la UAM-A, 
pertenecientes a la  division de CSH. 

H4; Las estudiantes universitarias de  la UAM-A tienen  una 
mayor  etica que las estudiantes de la UAM-I, ambas  pertenecientes 
a la divisibn de CSH. 

H5: Las estudiantes universitarias de la U A " 1  tienen una 
mayor  sociabilidad  expresiva que las  estudiantes  universitarias  de ia 
UAA4 -A. 

H6; Las dos  poblaciones de estudiantes  universitarias  tienen u t 1  
autoconcepto seme-¡ante en la subescala sentimientos  interindividuales. 

H7: Las estudiatltes universitarias de  las dos unidades tiene11 
un autoconcepto  pobre en la subescala ocupacional. 



H8; Las estudiantes universitarias de la UAM-A, tienen un 
mayor autoconcepto en la subescala de salud  (salud emocional), que 
las  estudiantes universitarias de de la UAM-1, ambas pertenecientes 
a la division  de CSH. 

H9: Las estudiantes  de la UAM-A tienen una iniciativa mayor 
que las  estudiantes universitarias de  la UAM-1, pertenecientes a la 
division de CSH. 

NIU: Las estudiantes universitarias de  las  dos  unidades  tienen 
una accesibilidad semejante, ambas pertenecientes a la division  de 
CSH. 
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Cualquiera  definicion de autoconcepto  tiene  problemas  porque  tal 
nocion es  utilizada  en  muchos  sentidos  por  autores  de  las mas 
diversas  teorias y, a veces, en  el  contexto  de una misma  teoria 
(Wek y Manveil I9i6). 

A s i  por  ejemplo, Wells y L’Marwell (19?6t;-.afirman que  “la  forma 
en que una persona actua y realisticamente se percibe y se estima, 
es  cornunmente  donominada  el  si-mismo real, o simplemente,  el 
autoconcepta  (p. 6). En otro contexto los mismos  sutores  afirman 
que: 

“E1 autoconcepto  es  generalmente  descrito en  terminos  de  actitudes 
reflexivas,  las cuales son usualmente.  consideradas  como  teniendo 
tres  aspectos  fundamentales:  el cognitim (el  contenido  psicologico  de 
la actitud) , el afectivo (una evaluacibn  relacionada  al  contenido), y 
el  connativo  (respuestas  cornportamentales a la actitud). La 
autoestima  es comunmente  edentificada  con  el  segundo  aspecto,  lo 
cual es considerado  como  principalmente m~tivacional” (p. 231). 

Autoconcetpo: Es . L a  percepcion  que uno tiene  de si-mismo; 
especificamente, son las actitudes, sentimientos y conocimientos 
respecto de  las  propias capacidades,  habilidades,  apariencia y 
aceptabilidad  social. (La Rosa, 1986). 

Byrne (1  9S3) afirma que * * E ~ L  terminos generales, el autoconcepto 
es  nuestra  percepcion  de  nosotros  mismos; en terminos  especificos, 
son nuestras  actitudes,  sentimientos y conocimientos respcto a 
nuestras  capacidades,  habilidades,  aparisncias y aceptabiiidad social?’ 

I ,  

(p. 429). 
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Shavelson,  Hubner y Stanton (1976) observan  que “En terminos 
amplios,  el  autoconcepto es  la  percepcion  que  una  persona  tiene  de 
si-misma” (p. 41 l), y continuan:  “Siete  caracteristicas pueden ser 
identificadas  como criticas para la definicion del constructo. El 
autoconcepto  puede  ser  descrito  corno  organizado,  multifac6tico, 
jerarquico, estable,  que se desarrolla,  evaluativo,  diferenciable” (p. 
41 I).  

Al comentar el  aspecto  avaluativo, los autores  observan  que  la 
distincio,n  entre  autodescripcion y autoevaluacion no ha sido 
clasificada ni desde el punto  de  vista  conceptual ni tampoco desde 
una perspectiva empirica, afirman, que  por  esa  razon,  los  terminos 
autoconcepto y autoestima  han sido utilizados de modo 
intercambiable en  la literatura. 
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AWOCONCEflO: El autoconcepto  se  definira: 

Por  medio de una escala  de  diferencial semarztico del 
autoconcepto compuesto por nueve  subescalas (La Rosa y Diaz 
Loving, 1986). Que contestes  las  estudiantes. 

.. - 
U) Factor  social 1 (sociabilidad afiliativa). 
€1 Factor  emocional I (estados- de arrimo). 
F) Factor  social 2 (saciabilidad expresiva). 
G) Factor  emociona1 2 (sentirnientos interindividuales). 
H) Factor oct; pacional. 
I) Factor  emocional 3 (salud  emocional). 
J) Factor  i3tica. 
K) Factor  iniciativa. 
t) Factor  social 3 (accesibilidad). 

A) Factor  social 1 (sociabilidad  afiliativa):  Tiene  que  ver cot1 
la capacidad que tiene el sujeto  para  integrarse a los gnrps o 
a la sociedad  en general. 
Ir) Factor  emocional 1 (estados  de animo): SOH diferentes 
formas de  sentimientos y ernociones que experimenta 1 1 1 1  

individuo, los cuales pueden ser obmwbles, duraderos y 
frccucntcs. 
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C) Factor  social 2 (sociabilidad  expresiva): Es la  cornunicacion 
que un individuo  puede ser capaz de sostener, iniciar y va 
acompaiíada  de gestos y ademanes. 
0) Factor  emocional 2 (sentimientos  interindividuales): Son los 
sentimientos y emociones  que  el  individuo  experimenta  en  el 
dia  a dia, como  consecuencias de sus interacciones  sociales, de 
sus interacciones  con los  otros. 
E) Factor  ocupacional: Es la  forma como el individuo  funciona 
en su trabajo, ocupacion o profesion y abarca tanto  la 
situacion  del  estudiante  como  del trabajador, funcionario y 
profesionista. 
F )  Factor  emocional 3 (salud  emocional): Un individuo  posee 
buena  salud  emocional  cuando goza de inteligencia,  raciocinio 
y tranquilidad  emocional. 
G) Factor etica:- Tiene  que ver con  la  congruencia o no 
congruencia, con  los  valores  personales  que son en general un 
reflejo  de los valores  culturales mas amplios o de  grupos 
particulares en una cultura determinada. 
HI Factor  iniciativa:  Voluntad,  creatividad,  fuerza,  empuje, 
caracteristicas que  tienen un individuo  cuando  cuenta con 
iniciativa. 
1) Factor social 3 (accesibilidad): Un individuo es accesible 
cuando cede, acepta  permite  alguna  cosa o situacion. 
Una  persona accesible produce muy buena  impresion en los 
demas. 
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Esta investigacion  es  descriptiva, por lo  tanto no tiene  variables 
independientes, ni dependientes. 

Por esta razon mi unica clasificacion 'es el grupo de  pertenerzcia 
el cual torna  dos  valores: 

I) Estudiantes  universitarias  de la UAM-Iztapalapa. 

2) Estudiantes  universitarias  de la UAM-Azcapotzalco. 

Ambas poblaciones  pertenecientes  a la division  de CSH. 
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ESTUDIAAVE UNIVERJ;ITARLA UN-IZTAPALAPA: Persona  del  sexo 
femenino  que se encuentra  realizando  estudios  en  la  UAM-Iztapaiapa 

en  el area de CSH. 

t * 3 " 1 1 U . I ~ I f t '  UNI VLXSIYAhYA UAM-AZCAPOIIZALCO: Persona  del 
sexo femenino  que se encuentra  realizando  estudios en la UAiM- 
Azcapotzalco  en  el area de CSH. 

LYI 'UUIANIZ' UNiVL'kXI'lXHA CrH"i%~APALAPA: Estara  definida 
por las  repuestas al instrumento  de  autoconcepto. 

I;'STuDAiV7E UNIVERSrfAHA c/'iIM-~UCAPi)T%ALCO: Estara 
definida por las  respuestas al instrumento de autoconcepto. 

c 

.. . . .. . ., " . ." 



Ser humano perteneciente al sexo  femenino,  al que corresponden, en 
la pare-ia humana, las  importantisimas  funciones de la maternidad y 
las de ser esposa y cornpafiera  del  hombre, y se distingue, adernas, 
de este por ciertas caracteristicas secundarias.  Tiene  menos  fuerza 
muscular, su capacidad respiratoria es inferior y su sangre es  menos 
rica en globulos rojos. No es tan a@ y veloz como  el hombre y 
son pocos los deportes en que puede  competir  con el. Sin embargo, 
las  investigaciones han mostrado que los dos  sexos  tienen  la  misma 
capacidad mental, aunque en la mujer prevalecen las reacciones de 
, t i p o  emocional. 

Por esta  misma razon, las  mujeres generalmente se interesan mas 
por los problemas  sociales que por los cientificos, y prefiewn la 
psicologia a la filosofia. 

MUJEU: Por medio de la obsenmion, el diilogo y las respuestas al 
instrumento que mide  el  autoconcepto. 



E n .  este  estudio las participantes  fueron  alumnas  de  la  Universidad 
Autonoma  h4etropolitana  Iztapalapa de las tres  divisiones:  Ciencias 
Sociales y Humanidades (CSH), Ciencias Basicas de Ingenieria (CBI), 
y Ciencias  Biologicas y de  la  Salud (CSS). 

El tamaño de la muestra fue de 40 personas por division, 
formando un total de 120 alumnas, sus edades oscilan entre 10s 20 
y 30 años. 

El instrumento  que se utilizo fue la  escala de diferencial semintico 
construida  por (forge, La Rosa y Diaz  Loving, 19S6), dicha  escala 
esta confomada por 9 dimensiones que integran  el  autoconcepto 
como:  Factor  social 1 (saciabilidad  afiliativa),  Factorenlocional 1 
(estados  de animo), Factor  social 2 (sociabilidad expresiva), Factor 
emocional 2 (sentimientos  interindividuales),  Factor ocupacional, 
Factor emocional 3 (salud  emocional),  Factor etica, Factor  iniciativa, 
Factos  social 3 (accesibilidad). 

A su vez cada  factor esti compuesto por u n  determinado nun~erp 
de adjetivos biplares, los cuales en total s ~ m a n  63. 

El procedimiento que se sigui0 en la aplicacion de los 
cuestionarios fue el  siguiente: De forma deatoria se aplicaron 120 
cuestionarios, 40 por cada division. 

Una vez calificados los  cuestionarios se cap t~~ra rm y se realizarol1 
los siguientes  analisis  estadisticos: 

Analisis  de Con-elacion de datos, dicho aciiisis nos sirve para 
verif icar la discriminacioll de los reactivos. 
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Analisis factorial, este nos sirve  para  verificar  la  validez de 
constructo del  instrumento. 

A partir de los 63 adjetivos y 9 factores  utilizados  en  el 
cuestionario que mide autoconcepto, se  decidio aplicar  el  analisis 
factorial  con un objeto de  obtener  una  reduccion de su numero  en 
base a la mejor explicacibn de la varianza  total,  ademas  de 
interpretar  la correlacion existente  entre  ellas  para  determinar  la 
asocíacion enfx las  variables  de  mayor peso. 

El analisis  factorial es una tecnica que  ayuda a .seleccionar, a 
partir de un numero  grande de variables,  aquellas  que sean las mas 
significativas y las  que  mayor influencia tengan sobre un modelo. 

El analisis  factorial  permite elegir las  preguntas que mas se 
parezcan entre si (asegurando  la  confiabilidad  del  instrumento). 

Agrupandolas en factores o areas  que de-'acuerdo a la varianza 
explican  mejor un fenbmeno. 

I El analisis  factorial puede manejar simultaneamente mas de un 
centenar de variables,  compensar  el error y la  validez  debidos  al 
azar y desempeñar  interrelaciones  complejas de acuerdo con sus 
principales  rqgdaridades  distintivas. 

Entre su vocabulario  encontramos  conceptos  como: LQS de  valores 
Eigen, rotar, dimensiones,  ortogonal,  cargas,  factoriales, oblicuo, 
etcetera. 

El analisis  factorial es por tanto, un instrumento  mediante  el cual 
se puede describir la irregularidad y el  orden de los  fenomenos 
como estos co-ocurren en  el espacio o en el tiempo; se  les puede 
clasificar en factores. 

El andisis factorial se  puede aplicar para explorar u n  area de 
contenido, estructurar u n  campo,  situar  conceptos desconocidos, 
clasificar o reducir  datos,  iluminar nexos causales,  proyectar o 
transformar los datos, definir relaciones  verificar hipdesk, formular 
teorias, colltt-olar variables o hacer inferencias (RUMh4EL 1 9 i 7 ) .  



Los factores  constituyen  una  redefinicibn  de  las  interrelaciones 
entre variables. Para ello es necesario  primero, calcular una  matriz 
de intercorrelaciones, la que calculara las  corre!aciones  posibles 
entre las  variables. 

Al caícular íos factores, es  necesario correiacionar a  cada  variable 
con  estos, de  manera  que se pueden obtener  las  cargas  factoriales, 
para  asegurarse de que la variable si esta correlacionada con su 
factor y que esta  asociacion no se  debe  al azar, es necesario  rotar 
los ejes de  coordenadas y observar  que en cualquier  posicion  la 
variable se encuentra efectivamente  correlacionada  con el factor. 

La primera  matriza  que ejecuta la computadora no esta  rotada. 
Las otras  matrices si lo estan. 

En esta  investigacion el tio de  rotacion  fue  la  ortogonal  (tambien 
llamada  varimax o quartimax). In rotacion ortogonal supone  que no 
hay correlacibn entre los factores; iQu& utilidad  brinda  rotar los 
factores  ortogonalmente? por que  este  analisis nos informa  sobre la 
correlacion entre factores y dejara  ver que  algunas  variables no 
quedan  incluidas  dentro  de los primeros  factores;  es  justamente  esto 
io que  permitire  reducir todas aquellas  variables  que  influyen en 
forma  significativa en  el  modelo. Sin embargo, ¿Bajo que  criterios 
son elegidos  los  factores mas importantes?, la respuesta a esta 
pregunta  es  dada  por ios valores  eigen  que  representan 
matematicamente  la S L I ~ ~  de  todas las cargas  factoriales  elevadas  al 
cuadro de un factor y es tambien  una forma de  ver  la explicacibn 
de la varianza  total. Aquellos  factores  que  tengan un valor eigen 
mayor  e  igual a uno; son precisamente  estos  factores los que  mejor 
explican el cornportamicnto dc las  Variables. 



El instrumento  que utilice para  esta .investigation contenia 63 
adjetivos  bipolares, los cuales  formaban  una  matriz  de 9 factores. 
Una  vez que  se aplicaron los cuestionarios y se calificaron uno por 
uno, se  procedio  a capturarlos y a los  datos  obtenidos  se  les aplico 
el analisis  factorial que discrimino 20 adjetivos,  quedandonos con 
un total  de 43 adjetivos,  ademas  se  obtuvo  una  matriz ortogonal 
equamax  de 9 factores  con  valores  eigen  igual  a uno. 

Despues  del analisis  factorial  las  subescalas y los  adjetivos 
bipolares  que  integran  cada  subescala  quedaron  de la siguiente 
forma: 
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Subescalas (FACTOR) I N o. ADJETIVO 
l. F: Social 1 A 

A. 
(Sociabilidad afiliativa) A 

A 
A 
A 

t. F: Emocional 1 A 
A 

(Estados de animo) A 
A 

5. F: Social 2 A 
A 

(Salud Emocional) A 
A 
A 
A 
A 

C. F: Emocional 2 A 
A 

(sentimientos interindividuales) A 
A 
A 
A 

5 .  F Ocupacional A 
A 
A 

5. F: Emocional 3 A 
A 

(Sociabilidad expresiva) A 
A 
A 
A 
A 

7. F: Etica A 
A 
A 

5. F: Iniciativa A 
A 
A 

3. F: Social 3 A 
A 

(Accesibilidad) A 

1, 

- LI,'? - 

7 

2 
9 
7 
8 
3 
4 
13 
38 
4-0 
35 
3 4  
20 
19 
24 
25 
18 
26 
22 
5 0  
5 1  
49 
53 
5 4  
52  
10 
11 
16 
42 
46 
44 
41 
47 
43 
45 
27 
28 
32 
59 
58 
5 7  
6 3  
61 
15 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

AMABLE 
ATENTA 

EDUCADA 
CORTES 

DECENTE 
AMIGABLE 

INTELIGENTE 
DEPRIMIDA 

MELARCOLICA 
FELIZ 

ANIMADA 
AGRESIVA 

TEMPERAMEhTAL 
CONFLICTIVA 

EGOISTA 
RENCOROSA 

ANSIOSA 
IMPULSIVA 
AFECTUOSA 
CARIROSA 
AMOROSA 

ROMANTICA 
SENTIMEhTAL 

TIERNA 
INCUMPLIDA 
ESTUDIOSA 
PUNTUAL 
CALWDA 

RESERVADA 
TIMIDA 

INTROVERTIDA 
SOLITARIA 
ABURRIDA 

DESHINIVIDA 
LEAL 

HONESTA 
HONRADA 

PASIVA 
MIEDOSA 
SUMISA 

TRATABLE 
COMPREKSIVA 

EFICIENTE 



SUBESCALAS 
1. Social 1 
(Sociabilidad  afiliativa) 

2. Emocional 1 
(Estados  de  inimo) 

3. Emocional 3 
(Salud  emocional) 

I 4. Emocional 2 
(Sentimientos  interindividua) 

15. Ocupacional 

6. Social 2 
(Sociabilidad expresiva) 

I 7. Etica 

I 8. Iniciativa 

9. Social 3 
(Accesibilidad) 

ITOTAL: 

N o. 
ADJETIVOS 
E X I S T E N T E  

9 

8 

9 

6 

8 

8 

6 

5 

4 

63 

NO. 
ADJETIVOS 

RESULTANTE 

7 

4 

7 

6 

3 

7 

3 

3 

3 

43 

No. 
ADJETIVOS 
SLIMINADO? 

2 

4 

2 

O 

5 

1 

3 

2 

1 

20 
- .  
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1. Social 1 (Sociabilidad  Afiliativa): En esta  subescala  se 
eliminaron los siguientes adjetivos: 

* Irrespetuosa. 
* Deseable. 
* Pedante. 

En esta subescala se incluyo el  adjetivo  tnteiigente de la  subescala 
Ocupacional, por eso los adjetivos  resultantes  son 7 en lugar  de 6. 

Estos tres adjetivos que se eliminaron, son los que menos  se 
parecen a los demas, es decir, tiene  menos  similitud y no explican 
bien el  fenomeno. 

2. Emocional 1 (Estados de animo). Aqui  se eliminaron los 
siguientes adjetivos: 

* Frustrado. 
* Amargado. 
* Pesimista. 
* Fracasado. 

3. Emocional 3 (Salud emocional). Adjetivos  eliminados: 

* Tranquilo. 
* Estable. 

No tienen mucha similitud con los demas  adjetivos. 

4. Emocional I! (Sentimientos  Interindividuales). En esta 
subescala  se eliminaron adjetivos. 

5. Dcupacional: E n  esta subescala se eliminaron los siguientes 
adjetivos: 

* Capaz. 
* Responsable. 
* Eficiente - se incluyo et1 la subescala  social 3. 
* Trabajador. 
* It~teligente - .se incluyo en la subescala social 1. 
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En esta  subescala se encontraron adjetivos que se agruparon en 
otras subescalas por su semejanza y se  eliminaron otros por la falta 
de similitud con los dernhs  adjetivos. 

6. Social 2 (Sociabilidad  Expresiva). Los adjetivos  eliminados 
son  los  siguientes: 

Sociable. 

En esta subescala  solo  se  elimino un adjetivo que no tenia mucha 
relacion  con los otros. 

7. Etica: Los adjetivos  eliminados  en  esta  subescala son los 
siguientes: 

* Mentiroso. 

* Verdadero. 
* Corrupto. 

8. Iniciativa:  Adjetivos  eliminados: 

* Lento. 
* Apatico. 

Son 10s que menos  se  parecen a los otros  adjetivos  de la 
subescala. 

9. Social 3 (Accesibilidad)  Adjetivos  eliminados: 

* Accesible. 
* Desagradable. 

En esta  subescala se eliminaron dos  adjetivos y se incluyo el 
adjetivo eficiente de la  subescala No. 5 (Ocupacional). 



Las  correlaciones  obtenidas en el  estudio Piloto verificaron  el  poder 
discrirninativo de los reactivos (P=.OO01). Obteniendo los sig. resultados 

C O R R ~ C ~ O N ~  DE P r n W O I  m T R H  
ADJETIVOS A8  A9  A7  A6 A5 A4 A3 A2 A l  

F: Social 1 (SA) 
(Sociabilidad afiliativa) 

0.560 0.332 0.580 0.722 0.573 0.573 0.523 0.314 F: Ocupacional (AC1) 
A16 A17 A15 A14 A13 A12 A l l  A10 ADJETIVOS 

0.813 0.814 0.791 0.405  0.363 0.676 0.716 0.775 0.415 

ADJEnVOS 

0.641  0.624 0.634 0.358 0.643 0.330 0.743 0.744  0.624 (Sociabilidad expresiva) 
F: Social 2 (SE11 

A26  A25 A24 A23  A22 A21 A20 A19 A18 

ADJETIVOS 

0.822 0.837 0.816 0.903 0.874 0.816 (Sentimientos  Interindividuales) 
F: Emocional 2 (SI) 

A54 A53 A52 A51  A50 A49 

ADJETIVOS A55 A56 A57 
0.820 0.780  0.732 0.646 0.631 F: Iniciativa (IN) 
AS9 A58 

ADJETIVOS A60 A61 A62 A63 
F: Social 3 (AC2) 

(Accesibilidad) 0.736 0.786  0.663 0.764 
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Las correlaciones que se  realizaron son: 

De adjetivo contra adjetivo y adjetivo  contra  subescala  pero en  la 
tabla anterior los  resultados  que  se  presentan son las correlaciones 
de  adjetivos contra subescalas encontrando que todos los adjetivos si 
tienen un poder  discriminativo  menor  a 11000. 

Eso quiere decir, que todos los adjetivos  fueron  escogidos  por s u  
perfecta discrirninacion. 



. 

DIVISION DE LA UAM" . N  

40 I 
I CBS 40 I 

MUESTRE0 DEL ESTUDIO PILOTO 

. ,- 
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En esta  'investigacion  las  participantes  fueron  alumnas de la 
Universidad  Autonoma  Metropolitana  UAM-Iztapalapa y U A "  
Azcapotzako,  ambas  poblaciones  pertenecientes  a la division de CSH, 
Ciencias  Sociales y Humanidades. 

El tamaño  de  la  muestra fu6 lo m i s  representativo  posible  de  la 
cantidad  total  de  la  poblacion  total de: 2384 estudiantes  de  la 
division  de CSH y la unidad  Azcapotzalco  tiene  una  poblacion  de: 
2500 estudiantes  universitarias  de  la  division  de CSH. 

' Por lo tanto  el  tamaño  de  la  muestra fue 'de 333 casos  para  cada 
. , . .  . poblacion. 
. 

' Sus edades oscilan  entre los 20 y 30 años. 

El instrumento que se utilizo fue la  escala  de diferencial  serwintico 
construida  por  (Jorge  de la Rosa y Rolando Diaz Loving, 19861, 
dicha escala esth conformada por 9 dimensiones  que  integran  el 
autoconcepto  como:  Factor social 1 (Sociabilidad  afiliativa),  Factor 
emocional 1 (Estados  de animo), Factor  social 2 (Sociabilidad 
expresiva),  Factor  emocional 2 (Sentimientos  interindividuales),  Factor 
ocupacional,  Factor  emocional 3 (Salud emocional),  Factor etica, 
Factor iniciativa,  Factor social 3 (Accesibilidad). 

A su vez  cada  Factor  esta  compuesto por un determinado ni1rner.o 
de  adjetivos  bipolares, 10s cuales en total  suman 63. 



El procedimiento  que  se sigui0 para  la aplicacion de  los 
cuestionarios fue el  siguiente, de manera  aleatoria  iba  escogiendo  a 
las estudiantes  universitarias  que me  podian  ayudar a  contestar el 
cuestionario,  ellas se encontraban en la biblioteca, en las- sombrillas, 
en los pasillos, en el patio y en  los  salones  de clase, interrumpia 
unos segundos  la clase y repartia los cuestionarios a las  mujeres  que 
se  encontraban alli, la aphcacibrt tofak- de cuestionarios por las dos 
unidades  fue de 666 cuestionarios. 

Una ~ e z  aplicados  los  cuestionarios  se  procedia  a verificar la  edad 
para descartar alguna  que no estuviera  dentro  del  rango y.  
posteriormente  se calificaban uno por uno, despub se capturaban 
las calificaciones y finalmente  se miizaron los siguientes  analisis 
estadisticos: 

h e b a s  ''T" de sttxdent pa=- cada subescala las cuales incluyendo 
la edad y la ocupacibn me dio 11 pruebas  en total. 

Esta prueba se aplicb para comparar las  medias  de  las  poblaciones 
y poder comprobar si efectivamente  existen  diferencias  significativas 
en  el autoconcepto, y- verificar si las  hipbtesis que supuse s.e 
cumplian o no. 

En esta investigacion enmntre que  efectivamente si existen 
difexncias estadisticamente  significativas en  el  autoconcepto entre las 
dos  poblaciones  de  estudiantes  universitarias,  algunas de mis 
hipbtesis  se  comprobaron y otras se rechazaron. 

Estos resultados me hacen  pensar  que la  poblacion  femenina  de  la 
division  de CSH de la unidad  Iztapalapa, tienen un autoconcepto 
poco positivo y tal  vez  hay  confusiones  en su personalidad o en sus 
objetivos. 

Aunque no quiero decir que no sepan lo que quieren. 
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El tamaño de la muestra lo saque de la siguiente Guia 
Metodologica No. 3. 

UNIVERSIDAD S hl 

_ -  

"-Iztapalapa 333 2,3 84 
CSH 

UAM-Azcapotzako 333  2,500 
CSH ' 

N = Tamaño de la Poblacion. 

S = Tamaño de  la  muestra. 
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* Recomendacion: Obtener una muestra lo  mas grande posible. 
Una muestra grande representa mejor una poblacion a estudiar. 

' Un tamaño de muestra de 30 elementos generalmente se 
considera adecuado, estadisticamente hablando, para obtener una medicion 
estable del fenomeno o variable a anaiizar; sin embargo, es conveniente 
emplear las tknicas de calculo de  muestra  para obtener mejores resultados al 
tomar en cuenta los distintos tamaños de las poblaciones que se van a 
consederar en el autoeskJdio. 

* Ademas del calculo del tamaño de la muestra, se debe- tener 
mucho cuidado para asegurar que los elementos  de la muestra sem 
representativos de toda  la- pddaeibn sobre la cual se- quiere haeer infeemias. 
Puede ser necesario estratificar la muestra o seleccionar un muestreo por 
cuotas (proporcional), es decir, dividir el total de  la muestra en grupos de 
acuerdo a algun critelio sobresaliente y seleccionar aleatoriamente dentm de 
cada grupo. Por ejemplo, supongamos que queremos obtener un tamaño de 
muestra de la poblacion estuciantil, pero que considere o pondere las 
diferencias  en pblaciim en cuanto a Licenciatura (6,544 estudiante = 77.10%) 
y Preparatoria (1,84T estudiantes = 32.90%), una vez calculado el tamatio de 
muestra (en  este caso, es 369 elementos) se- deberi cuidar que d 77.10% de 
esos 369 estudiantes a encuestar sean  de nivel Licenciatura (285) y el resto 
( e €  32.90%\ = 84 estudiantes) sean de nivel prepzzmtmia. 

Existen varios procedimientos para calcular este valor. Comunmente el  m5s 
empleado es la aplicacion de una  formula (que considera  el  tammio total de la 
pobiacibn ;t muestrar y el error de muestreo deseado): Un procedimiento mis 
sencillo, es el que se propone a continuacion. Consiste en 13 utilizacion de  la 
siguiente h b h ,  la cual no es tan  precisa pem nos dii excelente aprm<irnacicin 
(e:;tadisticamente correctaj para seleccionar el tamaf1o  de muestra  apropiada al 
caso que se desee aplicar. 
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N S N S N 5 

10 10 260 155 1100 285 
20 19 280 162 1200 291 
30 28 300 169 1500 306 

' 40 36  340 181 . 2000 322 
50 44 380 191 2500 333 
60 52 420 201 3500 34.1 
70 59 460 210 3500 346 
80 66 500 217 . 4000 351 
90 73 550 228 4500 354 
1 O0 80 600 - 234 5000 357 

' 1  20 92 650 242 . 7000 364 
140 103 700 ~ 2 4 8  . 8000 367 
160 113 750 254 9000 368 
180 123 800 260 . . 1 O000 370 
200 133 900 269 15000 375 
220 140 1000 278  20000 377 
240 148 

donde: N es el tamaño de la poblacion  total. 
S es el tamaño de la muestra a seleccionar. 
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I Subescalas (Fadores) 

t 1. Ocu acional (AC1) 
2. Social 3 (AC2) 

(accesibilidad) 

3. Emocional 1 (EA) 
(estados de  animo) 

4. Etica (ET) 

5. Iniciativa (IN) 

6. Social 1 (SA) 
(sociabilidad  afiliativa) 

7. Social 2 (SEl) 
(sociabilidad  expresiva 

8. Emocional 3(SE2) 
(salud emocional) 

9. Emocional 2 (SI) 
(sentimientos interindividuales: 

I Z T  1 Azc 2 

X S 
45.515 (7.057) 40.769 (9.541) 

x S 

23.066 (4.783) 23.739 (3.047) I 
39.411 (7.545) 

32.144 (7.979) 

23.670 (4.831) 

45.177 (9.958) 

40.727 (9.456) 

35.751 (7.682) 

29.526 (7.552) 

~~~ 

44.081 (8.077) 

34.871 (5.349) 

27.201  (4.971) 
~~ 

50.844 (7.269) 

42.039 (9.589) 

41.321 (8.946) 

34.387 (6.227) 
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7.291 

2.164 

7.709 

5.180 

9.297 

8.388 

1.778 

8.621 

9.064 

jignificanci; 

0.000 

0.03 1 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.076 

0.000 

0.000 



1. La hipbtesis nula se rechaza, HO, porque  en  las  nueve 
subescalas si hay diferencias  significativas, por lo tanto si existen 
diferencias estadisticamente  significativas  en  el  autoconcepto entre 
estudiantes  universitarias  de  la  UAM-Iztapalapa y la U A "  
Azcaptzalco, ambas  poblaciones  pertenecientes a la  division  de  CSH. 

1MI = Estudiantes  Universitarias  UAM-iztapalapa. 
M2= Estudiantes  Universitarias  UAM-Azcapotzalco. 

2. Hal: M1 M2 Haz: M2 M1 

. -  

Las hipbtesis alterna I se rechaza, Hal, porque  los  valores  de las 
medias  en la UAM-Azcapotzalco  son  mayores: 

X = 45.515,  23,739,  44.081,  34.871,  27.201,  50.844,  42.039, 
41 -321 , y 34.387 que las  medidas  en la UAM-iztapalapa. 

X = 40.769,  23,066, 39.41 I ,  32.144,  23.670, 45.1 77,  40.727, 
35.751, y 29.526 por Io tanto  las  estudiantes  universitarias  de la 
UAM-Azcapotzaico,  pertenecientes a la  division  de CSH, tienen un 
autoconcepto mas positivo  que  las  estudiantes  universitarias de In 
UAM-Iztapalapa,  pertenecientes a la  division  de CSH, entonces  se 
acepta Haz. 

La hipbtesis  de trabajo HZ, se rechaza ya que  las  estudiantes 
universitarias de  la  UAM-Iztapalapa  tienen  una  sociabilidad  menor 
M 1  = 45.1 77 M 2  = 50.844 que las  estudiantes  universitarias  de la 
UAM-Azcapotzalco,  pertenecientes a la  division  de CSH. 



La hipbtesis de  trabajo H3:.  se. rechaza, por  que  las  estudiantes 
universitarias de la  UAM-Iztapalapa,  pertenecientes a la division de 
CSH, tienen- m estada de anim-o mmoq- MI = 39.41 1 M 2  = 44.081 
que el de las estudiantes  universitarias d& la UAA4-Azcapotzalco, 
pertenecientes a la divisibn de CSH. 

5. H4: M 2  MI 

Las estudiantes universitarias de la UAM-Azcapotzalco tienen una 
mayor etica, M2 = 34.871 MI = 32.144 que las  estudiantes 
universitarias de la  UAM-Iztapzlapa,  pertenecientes a la division  de 
CSH, por la .tanto la. hipbtesis  de trabajo H4: se acepta. 

6.- H k M l - .  M 2  

' Las estudiantes universitarias de la UAM-lztapalapa, pertenecientes 
a la division de CSH, No tienen  una  mayor  -sociabilidad expresiva 
M1 = 40.727 M2 =-42.039 que l a s  estudiantes universitarias de la 
UAA4-Azcapotzalco, pertenecientes a la division  de CSH, por lo tanto 
la hipbtesis H5: se rechaza. 

7. H6: M I  = M2 

Las estudiantes universitarias de la UAM-Azcaptzalco, 
perteneciente a la  division de CSH, tienen u n -  mayor autoconcepto 
en h subescata sentimientos interindividuales, M2 = 34.357 MI = 
29.526 que las  estudiantes  tmiversitarias  de la UAM-Iztapalapa, 
pertenecientes a la  division  de CSH, por lo tanto la  hipbtesis H6: Se 
reckazz, pues las  medias de las dos poblaciones son diferentes 
Ml=M2. 

Ins estudiantes universitarias de la UAM-lztapalapa y UAA4- 
Azcapotzalco, pertenecientes a la  division  de CSH, no tienen un 
autoconccpto pobre cn la subcscala ocupacional, po lo tanto la 
hiotesis de trabajo H i :  se rechaza. M1 = 40.769 y M2 = 45.51 5. 



9. H8: M 2  M1 

Las estudiantes  universitarias de la  UAii-Azcapotzalco, 
pertenecientes  a  la  division  de CSH, si tienen un mayor 
ktocmceptc- en la . subescala- cte - Sahct 
41.32L M I .  = 35.751. que  las  estudiantes 
Iztapalapa,  pertenecientes  a  la  division 
hipbtesis HS:- se acepta. 

(salud emocional), M2 = 
-universitarias  de la UAM- 
de CSH, por lo tanto  la 

le. H9r M2 M1 
Las. esfxdiantes  universitarias. de la  UAM-Azcapotzalco, 

pertenecientes  a la division  de CSH, si  tienen  una  iniciativa  mayor, 
M2 =27.20-1 MI O- 23.670 que las- estudiantes  universitarias  de  la 
UAM-Iztapalapa,  pertenecientes  a la division  de CSH, por lo tanto la 
hipbtesis H9: se acepta. 

.ll. H10: MI = M2 

Las estudiantes universitarias de . l a s .  dos unidades no tienen  una 
accesibilidad  semejante MI = 40.769 =. M2 = 45.515, ambas 
pertenecientes  a  la  divisi& . de CSH, por 10 tanto la  hipbtesis HI O: 
Se rechaza, ya que la accesibilidad es mayor en las  estudiantes de 
la  UAM-Azcapotzalco. 



En esta  investigacion  encontramos que el  instrumento  mide  el 
autoconcepto,  pero  de  manera  descriptiva,  las  estudiantes 
universitarias de  la UAM-Azcaptzalco tuvieron un autoconcepto mas 
positivo  que  las  estudiantes  universitarias de la  UAM-Iztapalapa  en 
casi talas las subescalas, esto por supuesto  impl-ica muchas cosas, ya 
que no se determinaron  otras  variables  que  seguramente  influyeron 
como  el  estado civil, la  ocupacion, es decir, si trabajan  aparte de 
estudiar,  la  religion,  el  status-  socioeconbrnico,  entre otras, por lo 
tanto  si  una persona de la UA'LI-Azcapotzalco no trabaja y sus 
padres  le  solventan sus gastos o si  vive bien, en un lugar donde 
interaetua  con  otro tipo de  personas a niveles  economicos mhs altos, 
esto  indiscutiblemente  influira en  la  formacion  de su autoconcepto. 

Por  la  mera  observacion  que hice al aplicar los cuestionarios 
. encontre que  la  poblacion  de la UAM-Azcapotzalco  viste  mejor  que 

la  poblacion de la  UAM-Iztapalapa, la mayoria no trabaja, aunque 
las  edades  no  varian  mucho  con  respecto a la  poblacibn de 
Iztapalapa. La gente es un poco mis  despierta o tal  vez esta mas 
relajada, sin menos  presiones o preocupaciones. 

Muestran  mucha  seguridad  ai hablar y al  dirigirse  a los demas. 

Aunque  la  formacion  academic3  de  alguna  forma  es  parecida  en 
las d o s  unidades, se puede  observar  que  los  profesores de la U A "  
Azcapotzalco  tarnbien  contribuyen u n  tanto  a  reafirmar este tipo de 
pensamiento y autoconcepcion  positiva. F U ~ S  en  algunas  clases  donde 
entre a. interrumpir pude apreciar que la gente  participaba mucho, 
habia  confianza y libertad  de exprcsion, el profesor  era  amable y 
abierto  a las  aportaciones. 

Sin embargo, en la UAM-Iztapalapa  cuando  llegue a  interrumpir 
alguna  clase en ocasiones no  me IO permitieron y en otras me 
restrinjieron e€ tiempo. kl gente se mostro un poco apatica y sin 
ganas de cooperar, corno si estuviera11  cansados  de  la rutina, el 
estres y las  obligaciones. 



Es curioso que teniendo  de alguna forma la  misma educacion, 
haya tantas diferencias entre las dos un.idades, eso me indica que la 
educacion familiar y la personalidad son determinantes en  la 
percepcibn  de cada mujer. 

En la UAM-Azcapotzaíco  la mayoria de las estudiantes  visten  bien, 
algunas usan  pupilentes y otras traen carro, son rnencs  timidas y 
mas Wanquitas, es decir, no. comen todo -el tiempo. Sin embargo 
algunas tambien son un poco pedantes. 

Por ello encontramos que las-  diferencias  en  el autoconcepto entre 
las  dos  poblaciones son estadisticamente  significativas. 

El autoconcepto es la  forma  como cada mujer se percibe,  son las 
actitudes hacia  el si-mismo, es decir, las percepciones  respecto a sus 
habilidades, acciones,  sentimientos y relaciones  en su medio  social, 
cada uno de estos  aspectos los encontramos en l a s  subescalas  del 
instrumento que mide  autoconcepto. 

En esta  investigacibn  mencione  varias  tendencias de definir el 
autoconcepto. Y realmente creo que el  autoconcepto  se  conforma 
por una mezcla de todas ella; ya que- elT ocasiones lo- que piensen 
u opine11 los demás  influye en la .farmación del autoconcepto, esto 
se  ve  casi siempre, por ejemplo cuando a un  niño se le dice que es 
tonto- desde- pequeñu- o. inutit, es mBs factibic quc al crecer se 
acompleje y termine creyendo lo que le dicen.  Principalmente si son 
sus padres quienes lo dicen. 

E n  ocasiones la mentalidad  exitosa  se  forma  desde la infancia, si a 
un nifio lo .educan para ser ganador y bueno en  todo seguramente 
llegara a serlo. Esto no es determinante en  todos los casos, ya que 
ia personalidad  tiene rnrrcho que ver, sin embargo es mis probable 
q w  w l ~ r r a .  
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Pues un niño  interioriza las .pautas  de  conducta  que  le  enseñan, 
aunque es  verdad  que  cada  persona -es lo que  quiere ser. 

El autocpncepto abarca tanto  las  actitudes,  como los sentimientos 
hacia si-mismos (autoestima) , abarca la autoevaluacion, 
autodescripciisn,  es decir, cuando las.- estidiantes  contestaban  el 
instrumento fonozamente tenian que- hacer una autmvaluacion y 
autdescripcion de su persona. 

El autoconcepto  indiscitiblemente es muy importante en todas las 
personas, ya que gracias a  el  €a  gente es triutzfadora,  dkbil,  insegura 
o sumisa. 

EL. autoconcepto esti en e l  centro, al rededor del cual giran 
diversos  conceptos como: si-mismo,  autoimagen,  autopercepcion, 
autoestima,. personalidad entre otros. . 

El. autoconcepto determina el ser. 



. 

Algunas  de  las  limitaciones  de  este trabajo es  el tiempo, ya que la 
investigacion- no puede  llevarse a cabo de manera continua, la 
disponibilidad de la  informacion es poca, que no toda se puede 
conseguir o no  se  tiene  facil  acceso a ella. 

Otra limitacion  es que el instrumento a utilizar esta disefiado para 
ambos sexos,  pues  es para. medir el  autoconcepto de estudiantes 
(hombres, mujeres) y solamente se va a analizar el autoconcepto de 
la mujer estudiante universitaria, por  ello  considera que es  necesario 
mlizar un  estudio  piloto para- ver como se  comporta e€- instrumento 
y a partir  de estos  resultados, tomar la decisibn de seguir adelante 
o construir otro instrumento que sea apto para el  ob-ieto de estudio. 

Posteriormente aplique otras 130 encuestas a estudiantes 
universitarias de la  UAM-Iztapalstpa- de la  division de €BI, con  las 
cuales comparare mis  resultados. 

El instrumento se aplico a dos  tipos  de  mujeres  estudiantes 
universitarias de la  UAM-Iztapalapa y UAM-Azcapotzalco, sus edades 
oscilan entre los 20 y 30 años. Su religion y status socioeconomico, 
asi  como sus otras ocupaciones no se determinaron de  manera 
directa. 
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A N A L . I S I S  F A C T O R I A L  D &  L A  ESCALA DE AUTOCONCEPTO 

T.'. I :  
F .  1 1 :  
F .  1 1 1 :  
F .  I V :  
F .  v :  
F .  V I :  
F .  V I I :  
F .  V I I I :  
F .  I X :  

S O C I A L  1 
EMOCIONAL 1 
S O C I A L  2 
E I I O C I  O r J A L  2 
OCUPACIONAL 
EMOCIONAL 3 
E T I C O  
I N I C I A T I V A  
S O C I A L  3 

F .  I :  S O C I A L  1 ( S O C I A B I L I D A D   A F I L I A T I V A )  

A 2  AMABLE 
A 9  ATENTA 
A7  EDUCADA 
A 8  C O R T E S  
A 3  D E C E N T E  
A 4  A M I G A B L E  
A 1 3  I N T E L I G E N T E  

F . 1  I :  E H O C  I O N A L  I ( E S T A D O S  D E '  A N  I W O  I 

A 3 0  DEPR I MI D A  
A 4 0  MELANCOLICA 
A 3 5  F E L I Z  
A 3 4  A N I M A D A  

f'. 1 1 1 :  S O C I A L  Z ( S A L U D   E M O C I O N A L )  

A L * >  A G R E S I V A  
A 1 9  TEMPERAMENTAL. 
A 2 4  C O N F L I C T I V A  
Ti25  E G O  I STA 
A 13 RENCOROSA 
A 2 6  A N 5  IOSA 
A :?;? r MP IJ L S I v A 

F .  I V :  E H O C  I O N A L 2   ( S E N T I  HI  ENTOS I N T E R 1  N D  I V  I D U A L E S I  



F .  V :  O C U P A C I O N A L  

A 1 0  I N C L J M P L  I D A  
A l l  E S T U D I O S A  
A 1 6  P U N T I J A L  

1 .  

F .  V I :  E M O C I O N A L ,  3 ( S O C I A B I L I D A D   E X P R E S I V A )  

A 4 2   C A L L A D A  
A 4 6   R E S E R V A D A  
A 4 4  T I M I D A  
A 4 1   I N T R O V E R T I D A  
A 4 7  S O L  I T A R  I A 
A 4 3   A B U R R I D A .  
A 4 5   D E S H  I N I  V I D A  

F .  V I  I :  ETICA 

A 2 7  L E A L  
A 2 8  H O N E S T A  
A 3 2   H O N R A D A  

F . V I I :  I N I C I A T I V A  

A 5 9  P A S I V A  
A 5 0  M I E D O S A  
A 5 7  S U M  I S A  

F . I X :  S O C I A L  3 ( A C C E S I B I L I D A D ]  

.- 

A 6 3   T R A T A B L E  
A 6 1   C O M P R E N S I V A  
A 1 5  E F I C I E N T E  

I 



I N S T R U C C I O N Z S  

A c o n t i n u e c i ó n  encon:raras u c a  s e r i e  d e  a d j e t i v o s   q u e  s i r v e n  
p a r a  d e s c r i b i r s e  e s i -mismc.  
P o r  f a v o r  m a r c a  t c s  : e s p c e s t E s  p e c s a n d c  e n  c c m 3  e r e s  ? u ,  n o  
e n  c o m o  t e  gustarla  s e r .  S e  sincera al h a c e r l o .  E J E M P L O :  

Deberds  d a r  u n i c a m e n t e  u n c  r e s p u e s ? a  e n  c a d a  c a s o .  p o n i e n d o  
u n a  ( e q u i s )  . X *  sobre  la l i n e a  q u e  c o r r e s p o n d e  8 t u  
a u t o e v a l u a c i d n .  Si t e  c r e e s  m u y  o b e s a .  p o n d r h s  urra ' x *  e n  e l  
e s p a c i o  m e s  c e r c a n o  a la p a l a b r a  o b e s e :  s i  t e  s ientes  b a s t e n t e  

. f laca  p o n d r d s  l a  ' x '  s o b : e  la i l r , e J  m a s  c e r c a n a  a la palab:a 
f l a c e .  El e s p e c l o  c e n t r e !  e s  el pi;nfo n e u t r a l .  los  e s g a c i o s  
c u a n t o  m 8 s  se  e p r o x i m a n  a u f i  E d j e t i v o  i n d i c a r !   u n  m a y o r  g r e d o  
de  q u e  s e  p o s e e  d l c h a  c e r e c t e r í s t i c a .  

C o n t e s t a  l o  p r i m e r o  q u e  t e  v e n g a  a la m e n t e ,  t a n  rapid0 c o m o  
s e a  p o s i b i s ,  pero  SIN S E R  D E S C U I D A D A .  PJc o m i t a s  n i n g u n  p a ;  
S e  ad!e!ivos eF! t u s  r e s p u e s t a s  

' L I C ' C H A S  GRACJ.>.C; F a g .  T U  C O L  4 i 3 0 K A C I O N "  

" _  
- c  - 
" - " _  

- - "- "- -" " _  "- " -  - - -  "" 



5. ACCESIBLE 

7. COXPRENSIVA 

"_ _" --- --- "- "- INACCESIBLE "- 
_" _" --- "e "_ "- -" INCONPRENSIVA --- 

10.DESAGZkDkBLE _ _ -  - _ _  --- --- -_-  --- -_e AGRADABLE "- 
14.TRATABLE 

A .  C. TOTALES "-+-"+"-+-"+"_+"-+"""- 

-__ "- "- -" "- -" "_ IKTRATABLE -" 
- 

POR FAVOR, VERIFICA SI COSTESTASTE TODOS LOS PA2ES DE ADJETIVOS. 

PrJIA"PROPOSIT0S DE CLASIFICACION 

ANOTA LOS SIGUIENTES DATOS. 

EDAD: --- AXCS.  

UKIVERSIDA2: 

U A " 1  ( 1 

DIVISION: C . S . H  ( 1 

UMA-A ( 1 
" 

DIVISION C . S . E  ( 1 

NO ESCRIBIR NADA EN ESTE ESPACIO. 

S.A --- + S . E  --- + A . C  __- - - --_ sac 

E . A  --- t. S .1. .-e--~- + S .E --- - --- Em0 * 

ocu 

"- Eti 

- 

-" 

"- Tni. 

GAY-x ( 1 

DIVISION C . S . H -  ( ) 

"POR TU COLABORACION, MUCHAS GRACIAS". 
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PRUEBAS T 

INDEPENDENT SAMPLES T-TEST  ON SS GROUPED  BY GRUPO 

GROUP N MEAN SD 
1.000 333 166.940 96.357 
2.000 333 166.997 96.277 

POOLED VARIANCES T = .O08 DF = 664 PROB = .994 

INDEPENDENT SAMPLES T-TEST ON SA -GROUPED  BY GRUPO 

GROUP N MEAN SD 
1.000 333 45.177 9.958 
2.000 333 50.844 7.269 

POOLED VARIANCES T = 8.388 DF = 664 PROB = .O00 

INDEPENDENT SAMPLES T-TEST ON AC 1 GROUPED BY GRUPO 

GROUP N MEAN SD 
1.000 333 40.769 9.541 
2.000 332 45.515 7.057 

SEPARATE VARIANCES T = 7.294 DF = 6 1 1.6 PROB = .WO 
POOLED VARIANCES T = 7.291 DF = 663 PROB = .O00 

INDEPENDENT SAMPLES T-TEST ON SE1  GROUPED  BY GRUPO 

GROUP N MEAN SD 
1.000 333 40.727  9.456 
2.000 333 42.039  9.589 

POOLED VARIANCES T = 1.778 DF = 664 PROB = .O76 

INDEPENDENT SAMPLES T-TEST ON ET  GROUPED  BY GRUPO 

GROUP N MEAN SD 
1.000 333 32.144 7.979 
2.000 333 34.871 5.349 

POOLED VARLZNCES T = 5.180 DF = 664 PROB = .O00 

INDEPEhrDENT SAMPLES T-TEST ON EA GROUPED BY GRUPO 

GROUP N MEAN SD 
1.000 333 39.41 1 7.545 
2.000 333 44.081 8.077 



POOLED VARIANCES T = 7.709 DF = 664 PROB = .O00 

INDEPENDENT SAMPLES T-TEST ON SE2 GROUPED  BY GRUPO 

GROUP N MEAN SD 
1.000 333 35.751 7.682 
2.000 333 41.321 8.946 

POOLED VARIANCES T = 8.621 DF = 664 PROB = .O00 

INDEPENDENT SAMPLES T-TEST ON SI  GROUPED  BY GRUPO 

GROUP N MEAN SD 
1.000 333 29.526 7.552 
2.000 333 34.387 6.227 

POOLED VARIANCES T = 9.064 DF = 664 PROB = .O00 

INDEPENDENT SAMPLES T-TEST ON IN GROUPED BY GRUPO 

GROUP N MEAN SD 
1.000 333 23.670 4.831 
2.000 333 27.201  4.971 

. -  

POOLED VARIANCES T = 9.297 DF = 664 PROB = .O00 

INDEPENDENT SAMPLES T-TEST ON AC2  GROUPED BY GRUPO 

GROUP N MEAN SD 
1.000 333 23.066 4.783 
2.000 333 23.739 3.047 

POOLED  VARLZNCES T = 2.164 DF = 664 PROB = .O3 1 

MYSTAT PROCESSING FINISHED 

INPUT STATENENTS FOR nas JOB: 

OUTPUT A:PI 
USE  CLAUDIA 
TTEST SS,SA,AC 1 ,SE 1 .ET,EA,SE2,SI,IN,AC2*GRIIPO 



THE FOLLOWING RESULTS ARE FOR: 
GRUPO = 1.000 

TOTAL OBSERVATIONS: 333 

AC 1 AC2 EA EDAD ET 

N OF CASES 333 132 333 333 333 
"UM 12.000 7.000 19.000 19:OOO 12.000 
M A X I "  112.000 64.000  75.000 30.000 106.000 
MEAN 40.769 23.250 39.411 23.120 32.444 
STANDARD DEV 9.541 5.615 7.545 2.461 7.979 

IN OCUP  SA SE1 SE2 

N OF CASES 333 333 333 333 333 
" U M  10.000 2.000 10.000 13.000 8.000 
MAxIfvfuM 35.000  2.000  98.000  63.000  56.000 
MEAN 23.682  2.000 45.177 40.727 35.751 
ST.4NDARD DEV 4.827 0.000 9.958 9.456 _.  7.682 

SI 

N OF CASES 333 
MINIMUM 6.000 
MAXIMUM 42.000 
MEAN 29.526 
SlANDARD DEV 7.552 

THE FOLLOWING RESULTS ARE FOR 
GRUPO = 2.000 

TOTAL OBSERVATIONS: 333 

AC 1 AC2 EA EDAD E'r 

N OF CASES 332 333 333 333  333 
MINIMUM 8.000 8.000 14.000 20.000 14.000 
MAXIMUM 93.000  28.000  76.000 3 1.000 42.000 
MEAN 45.515  23.712  44.093 23.327 34.871 
STANDARD DE\' 7.057 3.046 8.080 2.388 5.349 



IN OCUP SA SE1 SE2 

N OF CASES 333 333 333 333 333 
" U M  11.000  1.000 9.000 12.000 11.000 
M A X I "  35.000 1.000  63.000  63.000  122.000 
MEAN 27.213 1.000 50.844  42.039 41.937 
STANDARD DEV 4.969 0.000 7.269  9.589  10.470 

SI 

N OF CASES 333 
"MUM 7.000 
MAXI" 42.000 
MEAN 34.369 
STANDARD DEV 6.225 

-,"""""" """_ 
SUMMARY STATISTICS FOR ACI 

BARTLETT TEST FOR HOMOGENEITY OF GROUP VARIANCES 

CHI-SQUARE = 29.667 DF= 1 PROBABILITY = 0.000 

OVERALL MEAN = 43.138 STANDARD DEVIATION = 8.7 17 
POOLED WITHIN GROUPS STANDARD DEVIATION = 8.393 
T STATISTIC = 7.291 PROBABILITY = 0.000 

SUMMARY STATISTICS FOR AC?. 

BARTLETT TEST FOR HOMOGENElTY OF GROljP VAIUANCES 

CHI-SQUARE = 79.345 DF= -1 PROBABILITY = 0.000 

OVERALL MEAN = 23.581 STANDARD DEVIATION = 3.938 
POOLED  WITHIN GROUPS STAhiARD DEVIATION = 3.916 
T STATISTIC = 1.137 PROBABILITY = 0.256 



SUMMARY STATISTICS FOR EA 

BARTLETT TEST FOR HOMOGENEITY OF GROUP VARIANCES 

CHI-SQUARE = 1.553 DF= 1 PROBABILITY = 0.213 

OVERALL MEAN = 4 1.752 STANDARD DEVIATION = 8.155 
POOLED  WITHIN GROUPS STANDARD DEVIATION = 7.8  17 
T STATISTIC = 7.728  PROBABILITY = 0.000 

SUMMARY STATISTICS FOR EDAD 

BARTLETT TEST FOR HOMOGENEITY OF GROW VARIANCES 

CHI-SQUARE = 0.302 DF= 1 PROBABILITY = 0.582 

OVERALL MEAN = 23.224 STANDARD DEVIATION = 2.425 
POOLED  WITHIN GROUPS STANDARDDEVIATION = 2.425 
T STATISTIC = 1.103 PROBABILITY = 0.271 
""""""" """ ..-. 

SUMMARY STATISTICS FOR ET 

BARTLETT TEST FOR HOMOGEhEITY OF GROUP VARIANCES 

CHI-SQUARE = 5 1.646  DF= 1 PROBABILITY = 0.000 

OVERALL MEAN = 33.508 STANDARD DEVIATION = 6.923 
POOLED  WITHIN GROUPS STANDARD DEVIATION = 6.792 
T STATISTIC = 5. U0 PROBABILITY = 0.000 

SUMMARY STATISTICS FOR IN 

Fj;\R?'LETT TEST FOR HOMOGENEITY OF GROUP VARIAXCES 

CHI-SQUARE 0.278 DI;= 1 PROBABILITY I= 0.598 

OVERALL MEAN = 25.447 STANDARD DEVIATION = 5.204 
POOLED WIT1-W GROUPS STAhDARD DEVIATION = 4.898 
T ST.4TISTJC = 9.303 PROI3tZBILITY 0.000 



.' SUMMARY STATISTICS FOR OCUP 

ONE OR MORE OF YOUR GROUPS HAS NO VARIANCE. 

SUMMARY STATISTICS FOR SA 

BARTLETT TEST FOR HOMOGENEITY OF GROUP VARIANCES 

CHI-SQUARE = 32.307 DF= 1 PROBABILITY = 0.000 

OVERALL MEAN = 48.0 1 1 STANDARD DEVIATION = 9.16 1 
POOLED  WITHIN GROUPS STANDARD DEVIATION = 8.7 17 
T STATISTIC = 8.388 PROBABILITY = 0.000 

SUMMARY STATISTICS FOR SE1 

BARTLETT TEST FOR HOMOGENEITY OF GROUP VARIANCES 

CHI-SQUARE = 0.065  DF= 1 PROBABILITY = 0.799 
." 

OVERALL MEAN = 41.383 STANDARD DEVIATION = 9.538 
POOLED  WITHIN GROUPS STANDARD DEVIATION = 9.523 
T STATISTIC = 1.778 PROBABILITY = 0.076 

SUMMARY STATISTICS FOR  SE2 

BARTLETT TEST FOR HOMOGENEITY OF GROUP VARIANCES 

CHI-SQUARE = 3 1.280 DF- 1 PROBABILITY = 0.000 

OVERALL MEIZN 38.844 STANDARD DEVIATION = 9.683 
POOLED wImm GROUPS STANDARD DEVIATION = 9.182 
T STATISTIC = 8.693 PRODAI31LITY = 0.000 

SUMhIARY STA'I'ISTICS FOR S1 

OVERALL MElW 3 1.947 STANDARD DEVIATION 7.327 
POOLED WITHIN GROUPS S'TANDARD  DEVLATION = 6.920 
T STATIS'TIC = 9.032 PROIMBILITY =; 0.000 
"""""""""""""""""""~~~~""""~ 


