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INTRODUCCION 

El trabajo, sin duda alguna es una de las actividades

mls importantes que realiza el hombre a lo largo de su exi~ 

tencia, ya que a trav~s de él obtiene satisfactores que in

fluyen de manera determinante para mantener su equilibrio -

y obtener un sitio den~ro de la sociedad. 

El trabajo ha sido considerado de diversas maneras, se 

dice que es una obligaci6n, un deber, algo que resulta des~ 

gradable, siendo un concepto inadecuado en la mayor1a de 

las ocasiones, ya que es una actividad esencial en la vida

de todo ser humano. Generalmente a través del trabajo se -

obtienen satisfactores no solo materiales sino de tipo emo

cional. 

Tambi!n a trav!s del trabajo el ser humano puede real! 

zarse, puede encontrar una fuente de autoestima y seguridad, 

ast como un terreno generador de conflicto (Neff, 1972). 

Por otra parte, es evidente que la incorporaci6n de la 

mujer al trabajo remunerado es cada vez mis frecuente; lo -

cual puede tener diversas explicaciones, una de ellas es el 

aumento de la tasa inflacionaria y el deterioro del poder -

adquisitivo producido por la situaci6n econ6mica prevale 

ciente en la actualidad; otra puede ser la inquietud de 

ciertas mujeres por salir del aisl .. iento social y cultural, 

de la dependecia econ6aica a la que ha sido sometida coao -



parte del papel que juega dentro de la sociedad. 

Adem4s de lo anterior, es relevante conocer que tanto

est4n relacionados factores tales como la autoestima y la -

satisfacci6n en el trabajo, que fue el prop6sito de la pre

sente investigaci6n. la cual estudi6 la relaci6n de los as

pectos antes mencionados. en un grupo de mujeres que labo -

ran en el sector p6blico, determin4ndose tambi6n la influe!!. 

cia de las siguientes variables: nivel jerlrquico, edad y -

estado civil. 

En el primer capitulo se trata lo referente a la auto

estima¡ sus antecedentes, las teorlas de diversos autores,

as1 como estudios que se han realizado acerca de ella. 

En el segundo capitulo se ve lo concerniente a la nat.!!. 

raleza del trabajo, aspectos de la mujer tYobajadora a lo -

largo de la historia, de la satisfacci6n en el trabajo y e!. 

tudios acerca de 6sta. 

El capitulo tercero es dedicado a la parte metodol6gi

ca, anllisis de resultados y conclusiones. 

II 



CAPITULO 



CAPITULO 

AUTOESTrnA 

1.1. INTRODUCCION 

El ser humano tiene una serie de sentimientos y cogni

ciones hacia st mismo, formando lo que conocemos como el 

concepto personal o autoconcepto. La autoestima es la pro

pia satisfacci6n con su autoconcepto. 

" La noci6n de st mismo tiene sus antecedentes en la -

teoria de Willian James (1890), quien lo defin1a como la s~ 

ma total de todo aquello que un individuo llama propio " 

(1). 

James diferencia entre el m1 y el yo, el s1 mismo como 

conocido y el si mismo como conocedor, div!di~ los integra~ 

tes del s1 mismo emp1rico en tres clases: el m1 material, 

el ml espiritual y el m1 social. El m1 material consiste -

en el cuerpo y las ropas que lo cubren, la faailia inmedia

ta, la casa y con diversas arados de importancia, los obje

tos y las propiedades que uno ha acumulado. Por al espiri

tual, James entiende el concepto total de mis estados de 

conciencia, ais capacidades y disposiciones pstquicas cona! 

deradas concretaaente. 

Sin eabar10, el concepto de al social es el de aayor -

'trascendencia para el actual concepto de s1 mismo, ya que -
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segQn James, el mt social surge del reconocimiento que el -

hombre recibe de otra gente, sellala ademls que diferentes -

persona.s responden de distintas foraas a una mi~ma p_eJ".sona,. 

establecifndose de este modo su relaci6n con la interacci6n 

social. 

" S)'lllonds (1951), baslndose en la teor1a psicoanal1ti

ca define al yo, co•o un arupo de procesos (percibir, pen -

sar, recordar) responsables del desarrollo y la ejecuci6n -

de un plan de acci6n destinado al logro de satisfacci6n, a

modo de respuestas a impulsos internos. y al s! mismo como

las formas de reacci6n del individuo ante si. Cuatro aspe~ 

tqs caracterizan al s! mismo: 1) Como se percibe a si misma 

la persona; Z) Que piensa de si misma; 3) Como evalda; 4) -

Como intenta, mediante diversas acciones, engrandecerse o 

defenderse " (2). 

Georae Hebert Mead (1934), dice que mis que un sistema 

de procesos, el si •ismo es un objeto de conocimiento cuyo· 

desarrollo sigue un cierto curso. Al principio el si mismo 

no existe; el individuo no puede iniciar directaaente su 

propia experiencia ya que no ea conalnita•ente autoconcien· 

te. El al •ia•o de Mead soc:ial•ente e'structurado solo pue

de aparecer en un labito en el que exista co1111nicaci6n so. -

c:ial. 

" Mead sellala la posi.bil.idad del desarrollo de •uc:hos

s1 •ismo, cada uno de los cuales representa un conjunto mis 
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o menos separado de respuestas adquiridas a partir de dife-

rentes grupos sociales; por ejemplo, el individuo puede de

sarrollar un·s1 mismo familiar representativo de la estruc

tura de actitudes expresada por los miembros de su familia, 

un st mismo escolar representativo de las actividades mani

fiestas por sus compafteros y muchos otros" (3). 

QuizA ninguna teor1a del desarrollo ha recibido mis 

atenci6n que la formulada por Eric Erickson (1959) y uno de 

los temas centrales de su teor1a epigen~tica es el concepto 

de la identidad, al cual en un principio, se le denomin6 

identidad del yo. M4s adelante Erickson lleg6 a la conclu· 

si6n de que la identidad tiene la faceta del s1 mismo y la

del yo. 

Escribe al respecto: 

" Alguien podrA argüir que lo m4s int- 1 i~.ente en el 

caso del comportamiento perpetual y regulador del yo consi

go mismo serta reservar la denominaci6n del 'yo' al sujeto

y de 'si mismo' al objeto. El •yo'; as! pues, como instru

meilto c.entral organizador, se enfrenta durante el curso de

su vida con un cambiante 's1 mismo' que a su vez, exige ser 

sintetizado con 'si mismos' abandonados y anticipados ••• 

Aquello que puede ser denominado, en consecuencia, la iden

tidad del 's1 mismo• aparece como resultado de todas esas -

experiencias en las cuales un sentido de autodifusi6n temp.!!. 

ral estl contenido con !xito en una autodefinici6n y un re

conociaiento social renovado y cada vez mls realista " (4). 



De los conceptos de s1 mismo vistos anteriormente se -

derivan el autoconcepto y la autoestima., siendo esta Ql tima 

la estimaci6n o valor que le damos al s1 mismo y al auto 

concepto que de ~ste tenemos. 

Tanto el autoconcepto como la autoestima ,se forjan a 

través de la interacci6n social, debido a su naturaleza 

netamente social. As1 Secord y Backman (1979) mencionan 

que las teor1as del autodesarrollo dan importancia a la peL 

cepci6n que el individuo tiene,de como las personas lo con

sideran a i;1, " centrando su atenci6n en el proceso por el

cual, él compara sus ideas sobre si mismo con las normas s~ 

ciales, es decir, con las espectativas que cree que las 

otras personas tienen sobre lo que 61 debe hacer y sobre lo 

que él es'' (5). 

Cooley (1956), compar6 las percepci?nes de como nos 

ven los otros con las reflexiones de un espejo; as1 como 

vemos nuestra cara, cuerpo y vestido en el espejo y nos in

teresamos en ellos por que son nuestros y nos gustan y no ... 

por que esten de acuerdo o no con lo que nos gustarla que -

fueran, de la misma manera en la imaginaci6n percibimos las 

mentes de otros individuos con sus pensamientos sobre nues

tra apariencia, nuestras maneras, objetivos, acciones, ca -

rlcter, etc. y estas nos afectan en nuestra forma de actuar. 

Precuenteaente pensaaos en los otros y en que tanto Y!. 

lar teneaos para ellos. Como creo yo que tu me valoras, 
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influye en el valor y la estimaci6n que me doy a m1 mismo -

y m1 autovaloraci6n afecta el modo en que yo act(ío hacia 

ti, lo que influye en como te sientes y la manera en que tu 

actuas hacia a1. Por consi¡uiente, el autoconcepto y la 

autoesti~a se desarrollan por la interacci6n social; a tra-

ves de dicho proceso y en relaci6n a la sociedad, el indi -

viduo ocupa una serie de posiciones en las cuales la perso

na tiene que ejecutar ciertos roles sociales. Conforme el

_individuo se aueve en l• sociedad se le coloca en varias 

categor1as de rol. A medida que ejecuta estos roles, su 

autoconcepto y autoestima son influidos por las formas en -

que los demls lo ven y por la manera en que él ejecuta esos 

roles. " Para cada rol aprende las espectativas que las 

otTas per~onas asocian con la categorla y se forma una 

identidad de rol apropiada. En este sentido, la iml¡en que 

tiene de s1 aismo es una con auéhas facetas o aspectos, ca

da una de ellas correspondientes a una identidad particu -

lar" (6). 

Cuando nillos for-• un autoconcepto con las ild¡enes 

de las personas que nos son sl1nificativas. Cuando-adultos. 

usaaos una cantidad aayor de referencias, lo que correspon

de al .. yor na.ero da cateaorlaa del rol que ocupaaoa, Ast 

cuando la persona as111111 varios roles, su a~toestlaa se for

aa por los sentialentas de otras personas tienen de ella. 

Les actitudes mostradas hacia el individua por las personas 

significativas para 61! a aedida que pasa por las diferen -
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tes etapas de su vida desarrollan su autoestima. 

Se recibe influencia de muchos grupos. sin embargo, 

los que ejercen mayor inflUencia son los grupos de referen

cia, o sea, los grupos que nos rigen y nos seftalan lo más -

deseable, lo que es bueno, lo ideal y en este sentido hace

mos bueno lo valorado por el grupo y pretendemos ser lo mAs 

parecido a lo prescrito por 61. De esta forma la autoesti

ma se ve influida por dichos grupos; se valora mAs el rol -

que el grupo seftala como el mis estimado, el mAs importan -

te, el central. 

Una mujer juega una serie de roles a lo largo de toda

su vida y la ej ecuci6n efectiva de cada uno de ellos estar! 

influrendo en su autoestima. Se tiene entonces que la aut!:!_ 

estima estar& constituida por la estimaci6n que percibi6 y

que le demostraron sus padres, por el que tanto se autoesti 

me,como mujer, como se sienta valorada ejecutando su rol de 

madre, de ama de casa y si trabaja fuera del hogar, su.rol

de trabajadora. 

1.2. ANTECEDENTES DE LA AUTOESTIMA 

La autoestima se relaciona estrechamente con el auto -· 

concepto o self, puesto que se puede decir que toda persona 

tiene un conjunto de cogniciones y sentimientos hacia st 

mismo que es lo que constituye el concepto personal, auto -

concepto o autoim4gen. En este sentido la autoestima se 



puede considerar como la propia satisfacci6n con el autoco~ 

cepto o autoimlgen. El concepto de s1 mismo, se define co

mo las actitudes, los sentimientos y las percepciones de 

una persona hacia s1 misma. 

El concepto de s1 mismo como objeto es lo que la pers~ 

na piensa acerca de s1 misma, en un concepto complejo que

puede manifestarse en objetos externos como es el cuerpo, -

ast come en aspectos internos relacionados con el medio am

biente. De ~sta forma, el concepto de s1 mismo surge de la 

relaci6n del ser humano y su ambiente social. 

La autoestima se encuentra significativamente correla

cionada con la satisfacci6n y el funcionamiento personal 

eficiente (Wylie 1961). El lograr una actitud favorable 

hacia uno mismo ha sido considerado importante por autores

dentro del desarrollo de la personalidad, como Rogers -

(1954), }!urphy (1947), Horney (1937) y Adler (1929). 

Wylie (1961), indica que las personas que buscan ayuda 

Psico16gica con frecuencia se quejan, o se dan cuenta que -

sufren sentimientos de inferioridad y desvalorizaci6n. Es

ta~ personas se ven a s1 -mismas como inferiores y desespe -

ranzadas incapaces de mejorar su situaci6n y carentes de 

los recursos internos para tolerar o reducir la ansiedad 

surgida de los eventos cotidianos y del stress que estos 

producen (Rogers y Dymond, 1954). 
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Los_ psiquiatras y psicoanalistas obs.ervan -que las per-

sonas invadidas de dudas respecto a su valor no pueden dar

n,i recibir amor, aparentemente debido al temor surgido al -

exponer en la intimidad sus defectos, al pensar que puedan

ser recha:adas por los demls (Fromm 1939). De esta manera

evitan la cercan1a en sus relaciones y como consecuencia se 

sienten aisladas. 

La angustia y la autoestilllll se encuentran muy relacio

nadas si es la amenaza lo que produce la angustia, lo que -

estA siendo amenazado es la autoestima de la persona. 

La investigaci6n de laboratorio y de campo apoya y ex

tiende la impresi6n de los psic6logos cl1nicos respecto a -

la importancia de la autoestima, en cuanto a la experiencia 

personal y la conducta interpersonal. La investigaci6n en

el lrea de la motivaci6n sugiere que la bfisqueda de aproba

ci6n y posici6n social, surge en gran medida del deseo de -

mantener una autoevaluaci6n positiva. 

" La autoevaluaci6n se refiere a un proceso de. juicio 

en el cual el individuo examina su actuaci6n, sus capacida

des y sus atributos de acuerdo a sus estlndares y valores -

personales y lle¡a a una decisi«!n de propio valor " (7). 

En cuanto·a la autoestilla, Laina (1973), dice que estl 

constituida por el valor que se tiene de uno mismo y mi 

perspectiva del valor que los otros tienen de mi. 
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Coopersmith (1967), coloca al st mismo dentro de la 

cate¡or!a de las actitudes. As1 la autoestiaa es la acti -

tud favorable o desfavorable que el individuo.tiene hacia -

st misao. De esta manera se nos remite al estudio, forma -

ci6n y cambio de las actitudes. La gran cantidad de inves

tigaciones hechas en el campo de las actitudes nos propor -

cionan ¡utas a cerca de las actitudes hacia s1 aismo y nos 

proponen un m&todo para poder estudiarlas. " Asl los coa -

ponentes del self para Coopersmith, son los mismos que los

de las actitudes: Primero, un aspecto cognositivo que viene 

a ser el autoconcepto; un aspecto afectivo que se equipara

con la autoevaluaci6n y el aspecto conativo que se represe~ 

ta en la conducta que se dirige hacia uno mismo " (8). 

Las actitudes hacia s! mismo son determinantes de va 

rias conductas sociales y algunas formas de ;u patologta. 

El concepto de st mismo ha sido estudiado bajo el pun

to de vista clínico ya que facilita el estudio de la perso

nalidad y desde el punto de vista social en relación al te

ma de actitudes, de la teorta del rol, de la motivación, 

de la toma de decisiones por mencionar algunos. 

" La autoestima es un juicio personal de valor expre -

sado en las actitudes que el individuo tiene hacia sl ais -

mo. Es una expresi6n subjetiva que el individuo transaite

a otros por aedio de reportes verbales y expresiones corpo

rales " (9). 
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Coopersaith (1967), seftala que la autoesti .. puede va

riar dependiendo de la experiencia y de acuerdo al sexo, 

la edad y otros roles, as1 una persona se .puede valorar. muy 

alto coao esposa aoderadaaente como aaa de casa y totalmen

te sin valor como profesionista. Una evaluaci6n de sus ha

bilidades y de acuerdo a lo que le de mls importancia dan -

un nivet ¡eneral de su autoesti ... 

Existen cuatro factores relevantes que contribuyen al

desarrollo de la autoestima: 

El primero y el mAs importante es la cantidad de res -

peto, aceptaci6n e inter&s que un individuo recibe de las -

personas que son importantes para ~l¡ as1 nos evaluamos 

como somos evaluados. Un segundo factor, que contribuye a 

la autoestima, es la historia de triunfos y el estatus que

se alcanza, generalmente los triunfos brindan reconocinlien

to y son derivados del estatus que se tiene en la comuni 

dad. Tercero, el individuo obtiene autoestima 6nicamente -

en las &reas que personalmente le son significativas; as1 -

las experiencias son interpretadas y modificadas de acuer -

do a los valores y aspiraciones individuales. El cuarto 

factor se refiere al control y defensa. que son capacida 

des individuales para definir un evento con consecuencias -

e i1111llcaclones ne¡ativas d.e tal manera que disminuya su 

valor¡ en este sentido el individuo puede aint.lzar disto!. 

cionar o suprimir las acciones de¡radantes próvenlentes de

los que le rodean, as1 coao las fallas o fracasos de s1 
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mismo. As1 puede rechazar el juicio de otros o inversamen

te ser muy sensible a los juicios de otra aente. 

Por otra parte, Coopersmith (1967), propone como vari!. 

bles determinantes de la autoestima las siguientes: Exito, 

valores, aspiraciones y defensas. De acuerdo con esto, el

proceso de autojuicio subjetivo de 6xito, al que se le da -

peso de acuerdo al valor dado en diferentes lreas de capaci 

dad de ejecuci&n, medidas de acuerdo a metas y estándares -

personales y filtrados a traves de su habilidad para defen

derse de presuntas ocurrencias de fracaso. 

En res6men, Coopersmith sefiala lo siguiente: Las per -

sanas con autoestima alta se criaron bajo condiciones de 

aceptaci6n, definici6n clara de reglas y respeto; son afee-· 

tivas, equilibradas y competentes, capaces de acciones 

creativas e independientes. Su nivel de ansiedad prevale -

ciente parece ser bajo y su habilidad para tratar con la 

angUstia es mejor que el de las otras personas, son social

mente hAbiles y capaces de tratar con situaciones y deman -

das externas de una manera directa. Sus relaciones socia -

les son generalmente buenas y no son afectadas por dificul

tades personales, ocupan posiciones de influencia y autori

dad, 

Las personas con autoestima media parecen ser sieila -

res a los sujetos con autoestima alta, con pocas. excepcio -

nes. Son relativamente bien aceptadas poseen buenas defen-
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sas y criados bajo condiciones deliaitadas y respetuosas; • 

ta•bi&n poseen la orientaci6n de fuerte valor y tienden a -

confiar en sus semejantes. 

Las personas con baja autoestima, son criadas bajo co~ 

diciones de rechazo, inseguridad y falta de respeto, llega~ 

do a creer que son iapotentes y sin recursos, se sienten 

aislados, sin aaor 0 incapaces de expresarse y deaasiado dE· 

biles para confrontar y sobrellevar sus deficiencias. Inc!, 

paces de realizar acciones, tienden a retirarse y ser com -

pletamente pasivos y complacientes. sufriendo los stntomas

de angustia y ansiedad. 
-·- - .-

Por otra parte, James (1890), sefiala como posibles 

fuentes de la autoestima, las aspiraciones y valores huma -

nos que tienen un papel escencial en determinar si nos con

sideramos favorablemente. En cualquier Area nuestras ejeC)! 

ciones son equiparadas con nuestras aspiraciones, si se ju!!. 

ta·n o .aproximan, la autoestima es favorable, si sucede lo -

contrario, es desfavorable. El hombre se forma un crite -

rio de su propio valor general, usando estlndares comunes -

de 6xito y estatus, estos estlndares son los que 61 aplica-

a otros. 

1.3. ESTUDIOS SOBRE LA AUTOESTIMA 

Xoraan (1968), realiz6 una investigaci6n en la trat6 .

de probar las siguientes hip6tesis con re~pecto a la auto -



ll 

estima r la satisfaccilln en el trabajo: 

Habrl una relaci6n pos.itiva entre la saciaci6n de la ne
cesidad y la satisfaccilln laboral ¡eneral, en el caso de 
los individuos de un alto nivel de autoestimacilln, pero
no en el caso de los individuos de bajo nivel de autoes
timac illn. 
Habr& una relaci6n positiva entre el nivel de logro en -
las tareas y la satisfacci6n de los individuos en esas -
tareas, en el caso de las personas de alto nivel de auto 
estimaci&n, pero no en el caso de las personas de nivel
bajo. 
La relaci6n entre la evaluaci&n de una tarea, por el gr~ 
po de referencia y la evaluaci6n hecha por el propio su
jeto, serl mayor en el caso de personas de bajo nivel de 
autoestimaci6n que en el caso de personas de nivel alto. 
La raz&n es que· en el caso de alta autoestimaci6n las 
exigencias de las necesidades personales que han de ser
saciadas tienen m4s importancia que las normas y deseos
del grupo de referencia. 
Hay pruebas favorables a las prediccioncz diferenciales
contenidas en los puntos uno y dos, pero las pruebas 
favorables al punto tres son tadav1a insuficientes (10). 

Korman dice que se pueden establecer ciertas conclusi.!!. 

nes relativas a la naturaleza de la satisfaccilln laboral y

a los factores que la determinan, tomando como conceptos 

funda11entales los de equilibrio, equidad y rectitud. Por -

otra parte agrega, que las personas parecen que se encuen -

tran satisfechas con aquellos trabajos que son coherentes -

con los conocimientos que tienen de s1 mismo y de los de 

llls. Por lo tanto, en el ¡rado que una situaci6n est6 de -

acuerdo con el concepto que una persona tiene de s1 •isao 
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en relacl6n con su capacidad para se~ coa~etente y satisfa

cer sus necesidades, en ese grado esa persona se considera

ra satisfecha. De aodo seaejante, en la aedida en que una" 

situaéi6n est' de acuerdo con el concepto qu.e el grupo de -

referencia tiene de esa persona, en relacl6n con·lo que es

propio y adecuado para ella, en esa medida la persona esta

r& taabifn satisfecha. " El priaer caso parece ser el c¡ue

detel"9lina las diferencias en la satisfacci&n laboral de los 

individuos de alto nivel de autoestimacilSn, ya que estos, -

no tienden a contradecir su propio parecer para adecuarse a 

las normas sociales. Los sujetos bajos en autoestimaci6n 

no siempre act~an contra su propio parecer por someterse a

las pTesiones sociales, pero s1 que tienden a ignorar sus -

propios deseos a la hora de establecer las condiciones de -

su satisfacci6n laboral. En definitiva, todav1a no est4 

del todo claro, que el grado de dependencia de las normas -

del grupo, sea significativamente mayor en los sujetos de -

baja autoestimacilSn que en los de al ta " (11). 

C&rol J. Erdwins, Jeanne Millinger y Zita Tyer (1981), 

reali~aron un estudio para determinar st habtan diferencias 

en la autoestiaa en aujeres jovenes, de mediana edad y may!!. 

res. Los grupos de edad no difiriero.n significativamente -

en el nivel general de la propia esti.Jllaci6n, sin embargo, -

pudieron ser discriainados en los aspectos mis espec1ficos-

.. de la autoestiaa. De 40 a 55 allos se reportaron aas senti

aientoa positivos. en sus relaciones .fuiliares. y •oralidad, 
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que de los 18 a 22 aftos. Las mujeres de mls de 60 aftos co!!. 

paradas a otros grupos de edad demuestran mls defensas y -

dan tambi6n mas respuestas similares a un grupo de diagn6s

ticos psic6patas. 

Lowenthal, Thurnher y Chiriboga (1975), encontraron 

que en las mujeres de edad madura, la mitad de ellas con 

trabajo remunerado tentan un autoconcepto m&s bajo en com -

paraci6n a mujeres m&s jovenes o m&s viejas. 

En contradicci6n con estos resultados, Neugarten 

(1968), nos reporta que las mujeres de edad madura, expre -

san mAs sentimientos de autoconfianza y perciben esa edad -

como una etapa en la que se tiene gran libertad para usar -

capacidades. 

Bonilla Muftoz Martha P. (1986), reali:C una investiga

ci6n en la que se encontr6, una diferencia estad1sticamente 

significativa en autoestima entre ·1as mujeres profesionis -

tas y las mujeres no profesionistas, siendo el primer gru -

po e.l que mostr6 un mayor puntaj e en la eutoestima. Se ob

serv6 también una interacci6n significativa, entre el esta

do civil y el ser o no ser profesionista, en la cual las 

mujeres solteras profesionistas manifestaron un mayor grado 

de autoestima que las mujeres casadas profesionistas, fue -

ron las casadas las que obtuvieron un mayor puntaje en la -

escala de autoestima. Estos resultados apoyan la posici6n 

de Pedrero (1977), quien afirma que es frecuente que las -
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propias 11ujerH, al no tener u.a trAbajo reaunerado acept-n

una imagen des\"alorizada de ellas mismas y en esta medida -

contribuyen a perpetuar una ideologla de sumisi6n ante la -

explotacil!n. 
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C A P I T U L O II 



CAPITULO 11 

SATISFACCION EN EL TRABAJO 

2.1. NATURALEZA DEL TRABAJO 

El concepto de trabajo ha sido definido de diversas 

maneras dependiendo del enfoque. Si tomamos el punto de 

vista ortodoxo, es considerado como una impósici6n, el hom

bre tiene que trabajar para subsistir. 

En la actualidad el concepto ha sufrido modificacio 

nes 1 pues ya se reconoce que se puede disfrutar de la acti-

vidad laboral. 

El trabajo es considerado como una actividad de lndo

le social por medio de la cual el hombre obtiene satisfac -

tares econ6micos sociales. 

Brown (1973), dice que el trabajo es fundamentalmente 

una actividad social, que cumple las funciones principales; 

producir los bienes que la sociedad requiere e integrar al

individuo en los sistemas de relaciones que constituyen la

sociedad. 

Por otra parte, las motivaciones para trabajar no pu~ 

den restrinair~e a las necesidades econ6micas, puesto que

muchas de las recompensas que se obtienen a trav6s de esta 

actividad son sociales; tales como la admiraci6n, el resp~ 

to, la seguridad etc. 
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El trabajo requiere la intervenci6n no solo del esfue~ 

:o f1sico, sino tambi&n de la racionalidad y de la voluntad 

humana, para ~ri~ntarse hacia la consecuci6n de ciertos o_b

jetivos, pues el trabajo no es un fin en s1 mismo. Su fru

to es la generación de bienes o servicios que son externos-

al hombre. 

Otro aspecto del trabajo que es de suma importancia, -

lo constituye el ambiente en que se efectúa, las condicio -

nes fisicas y psicol6gicas que lo rodean. 

Las condiciones· materiales pueden no tener relaci6n d!_ 

recta con el· trabajador, pero un sentido psico16gico puede

tener profundas repercuciones, en tanto que varios facto 

res interactQan. En este caso es donde interviene las exp~ 

riencias, espectativas y el bagage cultural del individuo. 

El hombre percibe y eval6a una situaci6n como satisfactoria 

o .insatisfact9ria, dependiendo de la estructura de su pcr -

sonalidad, entre otros factores. 

En un principio, el trabajo podia definirse como un 

intercambio del hombre con la naturaleza, en donde aquel 

utilizaba los recursos que le brindaba el mundo natural 

para sus beneficios (1). 

Posteriormente, conforme la estructura y orgariiz~ 

ci6n social se tornan mis complejas, esta relaci6n deviene

menos clara y aparecen un maror nllmero de ocupaciones inse!. 

tadas en el marco de la interacci6n personal. De esta -
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manera se llega a definir al trabajo como" una actividad so

cial que se realiza debido a un conjunto de numerosas espe~ 

tativas y·exigencias sociales tanto concientes coao .i,ncon -

cientes, manifiestas como encubiertas, es decir, el traba ~ 

jo estl encadenado a satisfacer una necesidad, conveniencia. 

o demanda de la sociedad." (2) 

El trabajo constituye una actividad de tal i•portancia 

en la vida del hombre, que ademls de tomar una parte impor

tante de su tiempo. contribuye mayoritaria y determinante -

en la definici6n de su identidad y de su autoestima (3). 

2.2. LA MUJER TRABAJADORA 

El trabajo de la mujer no ha sido un fen6meno nuevo, -

sino que en todas las etapas de la historia de la hwnanidad, 

la mujer aparece en posici6n trabajadora. 

A medida que ciertas ramas de la industria de han de -

sarrollado, ha sido necesaria la incorporaci6n de la máno -

de obra femenina, aunque no hay que olvidar que muchas ve -

ces no son st no la prolongaci6n de los trabajos que reali

za en el hogar, co•o pueden ser actividades de •eseras, 

maestras, afanadoras, cocineras, enfermeras etc. 

La mujer en relaci6n al trabajo productivo o por la 

funci6n que dese•pella en la vida social y familiar, deter -

mina en gran parte la evoluci6n de la sociedad •. 
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Tomando en cuenta lo anterior. el aspecto a tratar es

COllO ha evolucionado la aujer con relaci6n al trabajo. a la 

influe_ncia de la posici6n social. al papel econl!aico y al -

impacto cultural, de acuerdo a cada una de las diferentes -

etapas histl!ricas por las cuales ha atravezado. 

En el principio de la prehistoria se dil! un dimorfis -

ao entre los sexos. generado por el aodo de vida que imper!. 

ba en ese momento. El hombre se dedicaba a la caza trasla-

dandose de un lugar a otro en busca de animales que pos~er

riormente le serv1an de alimento. Debido a que es estos 

grupos se prohibi6 el incesto, fu~ necesario el intercambio 

de mujeres con otros grupos y esto di6 comoresultado un ca

nal nuevo.de comunicaci6n. En esta etapa n6mada las muje -

res se ven obligadas a llevar una vida dura semejante a la

de los hombres. 

En el per1odo paleolltico, se di la transiciCSn de la

vida nl!mada a la vida sedentaria. la cual surge con la agr.!:_· 

cultura y la ganader1a. La agricultura se convierte en la -

principal funci6n de todos los pueblos y poco a poco se 

vuelve imprescindible para la subsistencia de Estos. Esto

trae consigo la propiedad de las tierras que es la primera

forma de propiedad privada y que posteriormente darla paso

• un sisteus capitalista. en' la· que esta forma de propie -

dad juega un papel predominante en el mantenimiento del 

sistema. 
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En ese momento se realiz6 la primera divisi6n del trabajo.

en cuanto al papel que juega el hombre y la mujer, ei prim.!?_ 

ro se dedica por completo a la agricultura y propociona el.

alimento a la mujer y a los hijos y la mujer se ocupa de la 

casa y de los hijos, esto le es asignado debido en gran pa!:_ 

te, a ciertas limitaciones bio16gicas como la maternidad, -

desde entonces queda establecida fsta diferencia que hasta

la fecha es aceptada. 

Esta etapa se caracteriza desde tin punto de vista rel!_ 

gioso, por el principio femenino que consiste en identificar 

a la mujer con deidades femeninas, como intermediarias en -

tre el hombre y los misterios de la naturaleza. La mujer -

se convierte en propietaria y heredera de sus bienes y de -

sus hijos, de ésta manera surge el matriarcado, con la ab

soluta preponderancia de la mujer. Pero a: descrubir la 

conexi6n entre la sexualidad y la procreaci6n, la paterni -

dad biol6gica que antes se consideraba milagro de la natur!. 

leza, sustituye a la diosa por un dios masculino. Esto se 

di6 como un reflejo del principio de la revoluci6n patriar

cal. que se extenderla por todo el mundo. 

Al mismo tiempo con esta transformaci6n metaf1sica, 

el pensamiento racional griego. se separa de los procesos -

del pensamiento migico y transfiri6 sillbolic .. ente el cen -

tro del poder creador del vientre femenino al cerebro mas -

culino. Esto ·trajo consigo que mientras se exaltaba lo.· ma.!. 

culino,se realizara una degradaci6n psicol6gica del princi-
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pio femenino y de su posici6n social, que se refleja en un

punto mls bajo en la epoca de Pericles. Esta distorsi6n 

cultural desconocida en las civilizaciones orientales, en -

donde se mantenta un equilibrio entre el hombre y la mujer, 

álter6 el orden eco16gico humano occidental, al considerar

a la mujer como un ser inferior e incompleto. 

Posteriormente durante la civilizaci6n griega e impe -

rio romano, surgen en gran parte las ideas dominantes en 

las sociedades actuales. 

En la· epoca HomErica, la mujer aparece mls respetada 

que en Epocas posteriores, porque en esta, la mujer tenla -

todavla una posici6n de igualdad respecto al hombre, por 

exigirlo asl la Continuaci6n del matriarcado. 

Cuando se estableci6 el patriarcado, la situaci6n de -

la mujer cambia. Todo derecho familiar radicaba en el po -

der del hombre (padre o esposo). La mujer se consideraba -

como un ser inferior y una de las principales virtudes que

deberla desarrollar era el silencio. " Para las mujeres 

el silencio es un adorno " (56focles) (4). 

Existlan diferentes grupos de mujeres, unas las que 

pertenecían a la clase do•inante, las aujeres del Gineceo;

otras les Hetarias, mujeres cortesanas de elevada condici6n, 

con la cual los hombres reaocijaban sus sentidos. AUnque la 

diferencia entre las aújeres del Gineceo y las Hetarias era 
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grande, la falta de estiaaci6n social era igual, tanto para 

las primeras como para las segundas. 

Por otra parte, hay una diferencia importante entre 

los romanos y los griegos. Los primeros fueron un pueblo -

militar que obtuvo su grandeza por medio de conquistas, 

mientras que la grandeza griega se hab1a obtenido por el e!_ 

ptritu. De aht que la influencia de los conquistadores 

griegos sobre los conquistadores romanos haya sido mayor. -

Muchas de las ideas y pensamientos f ilos6ficos de los roma

nos, nacieron de la influencia del esp1ritu griego. Por 

eso las ideas sobre la mujer en Roma no eran muy diferentes 

de las que dominaban en Grecia. 

Una de las diferencias, entre la mujer de Grecia y la

dc Roma, se deriv6 de las constantes guerras conquistadoras 

de los romanos, ya que al salir los hombres fuera de sus 

hogares, las mujeres se hactan cargo de las ocupaciones ma,t 

culinas, lo que acarreaba mayor libertad y mayores derechos 

en la vida social; libertad que es resultado, no de la mad~ 

rez de ,esptr.itu sino de las condiciones de la 6poca. 

La evoluci6n de la humanidad incluye, tanto etapas 

ascendentes, aceleradas por acontecimientos que esfuerzan -

a la humanidad a avanzar hacia adelante y hay otras lentas¡ 

siendo 6ste el caso de la edad media. En esta &poca se ve

ri'fica un retroceso, en las supersticiones de la idolatrta

con el fanatisao cristiano, culminaron en las conocidas - -
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exageraciones de la nueva religi6n. La libertad de pensa 

81.,nto estl vetada por la Iglesia¡ la situaci6n de la mujer 

no se encuentra •ejor.que en épocas anteriores, ast te tie

ne que. la •ujer es la esclava del dominio y del amo de ese 

dominio, a trav&s de la protecci6n de un marido que se le -

ha impuesto. 

La aujer estaba obligada a obedecer a su esposo a cam

bio de su protecci6n; se consideraba al hombre como hecho -

a semejanza de Dios. La Iglesia impuso normas morales 

iguales a ambos sexos y proporciona a la mujer el derecho 

de heredar propiedades. Por otra parte, la ley civil sena

laba que el testimonio de una mujer no podta ser aceptado y 

auprimiendole los derechos pol1ticos, estipulaba que el ma

t.rimonio otorgaba al marido derecho a la propiedad de su 

mujer al momento de casarse. 

Despu's de la edad media surge el renacimie~to, donde 

se verifica un cuestionamiento de lo preestablecido. Esta 

etapa implica un ascenso de un nuevo circulo evolutivo. 

Italia ful el primer pais que entr6 a la renovaci6n,,pero -

simultlneaente la madurez del esptritu occidental, no tar -

d6 en generaliza& el cambio a otros paises (Inglaterra, 

Aleaania etc). 

Hay una tendencia en esta &poca, a acercar los dos. 

sexos a un coapafterismo de equivalencia. A ra1z de la de -

.saparici6n del Feí.dalisao y aparici&n de la clase aercantil, 
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se considera a la mujer co•o un ser aut6nomo e independien

te. pero el hombre temiendo que la mujer se adelantara en -

la primacia social. se impuso. 

Los humanistas visualizaban a la mujer, como instru 

mento de poder masculino y no como seres iguales, con esto

la mujer se convierte en inspiradora del artista y del poe

ta as1 como un premio a si misma. 

La Iglesia lucha en el siglo XVI, por todo derecho de 

las mujeres, defiende la santidad del matrimonio, los dere

chos de la educaci6n idéntica y al trabajo corno miembro de

las corporaciones, esto di6 lugar en la ~poca de la Refor -

ma, a que existieran muchas profesionistas graduadas en la

Universidad. En este siglo, 'Lutero critica duramente al 

humanista Juan Vives, quién abogaba por una educaci6n igu!. 

Iataria para el hombre y la mujer. Lutero consideraba que 

la mujer. deberta limitarse a leer y escribir, as1 como a

parir hijos, cocinar y tejer. 

A ratz de la revoluci6.n industrial• empieza la edad 

.moderna (fines del siglo XVIII}. El dia en que ei hombre -

se conv~rti6, en un objeto de conocimiento distinto aisla -

do, resultado final de un largo proceso de individualiza 

ci6n y emancipación, que habta comenzado con el renacimien

to, ocurre lo mismo con la mujer¡ como un ser humano igual 

a H. 
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La pequefta industria dom!stica, se ve desalojada por -

una corporaci6n de empresarios capitaltstas, que emplean un 

nGmero cada vez mayor de hombres, mujeres y niftos. Las fá

bricas absorven trabajos que desempefiaban mujeres; las muj~ 

res·pertenecientes a la clase media exigen igualdad de opo~ 

tunidades y una educaci6n mAs elevada, reclaman derecho a -

trabajar etc. la creciente urbanizaci6n, la explosión de la 

poblaci6n, la industrializaci6n y el auge de la democracia, 

fueron factores que modelaron el surgimiento y la naturale

za propia del femtnismo moderno. 

Con la revoluci6n industrial, la mujer ya no es solo -

objeto de placer, sino que ademAs se convierte en un instr!;L 

mento econ6mico. Se suscita una ruptura en la familia y el 

hogar se ·divorcia del lugar de trabaJo. La mujer producida 

por la revoluci6n industrial, fu! inducid~ 3&crificar su-

ser femenino que incluta trabajar en cualquier sociedad, 

por una femineidad artificial definida por los c§nones de -

1 a sociedad industrial. 

Despu~s de la revoluci6n francesa, Francia ,cay6 bajo -

el dominio del c6digo de Napole6n, dentro de los aspectos -

regresivos de esta !poca, figuran los relacionados a los 

derechos de las mujeres. 

El movimiento feminista surgi6 como producto de. la 1 u

cha antiescl~vista, tanto en Inglaterra como en Estados 

Uní.dos de Nortellmerica. 
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El desarrollo del movimiento feminista se vi6 obstacu-

lizad~ por diversos problemas, entre ~os cuales estuvieron: 

La moda, las costumbres imperantes, la religi6n basada en -

la Bib11a, el protestantismo, estas condiciones y algunas -

contradiciones intelectuales generadas por los descrubimie~ 

tos cient1ficos, di6 lugar a que el movimiento feminista no 

pudiera lograr una doctrina coherente, aunque se obtuvieron 

-algunos cambios importantes, como la igualdad de la educa -

ci6n y derechos legales, 

En Estados Unidos, el hombre se dedica a tratar con 

las cosas y las mujeres con las personas, se establece un -

patriarcado, En Europa, tanto el hombre e.amo la mujer mez

clan sus actividades en forma cooperativa. 

El concepto victoriano, sostenla que el trabajo del 

hombre, era el finico que podía sostener a la familia y no -

pod{a haber dos proveedores, esto era solo aceptable para -

la~ clases inferiores. La nueva mentalidad burguesa de la-

clase media en ascenso, comienza a mirar la ociocidad de 

la esposa, como un simbolo de ~xito social de un rango. 

La mujer se encontraba excluida en los nuevos tipos de 

actividad de la industria, comercio y negocios y en general 

en un mundo exclusivamente masculino. 

En los Estados Unidos, los hombres de caracterizaban -

por la facilidad con.cpe les proporcionaban dinero a sus mu

jeres, de tal forma que el hombre de dedicaba a trabajar 
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y la mujer a consumir y gastar. 

El movimiento feminista era escencialmente un movimie!!. 

to de la clase media ·y se desarrol16 en Inglaterra y Estados 

Unidos en forma simultdnea. 

Se ha visto que la mujer, a lo largo de la historia ha 

sido considerada, como una mercancía de intercambio propie

dad exclusiva del hombre. 

El problema de la mujer reside en el· evadirse de tal -

condici6n de objeto, para pasar a una condición de sujeto,

con todos los riesgos y dificultades que esto trae consigo~ 

Cuando la mujer tome conciencia de s! mismo como per -

sana libre, que elige sus propias actitudes, tiene opini6n 

propia, sentimientos y pensamientos propios, actos y com 

premisos, se podr~ decir que es autónoma, libre de todos 

los mitos y stmbolos en que el hombre la ha encerrado. 

Por otra parte, la concepci6n especifica sobre la par

ticipaci6n laboral de la fuerza de trabajo femenina, puede 

resumirse como sigue: ºExiste una creencia amplia y profun

damente arraigada, de que el trabajo de las mujeres es solo 

incidental y temporario, lo cual, aunque es ilusoria, ~sta

creencia es sostenida por hombres y mujeres. Muchas muje -

res coabinan el trabajo con el matriaonio, porque deben 

o porq~e quieren hacerlo. Pero comparadas con los hom 

bres, son aenos las mujeres capaces de consid.erar su trab!. 
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jo como su principal vocaci6n vital" (5) 

A la vez las presiones y obstáculos a los que se en 

frentan las mujeres son mayores. · TambH!n es important·e 

hacer notar, la desigualdad de condiciones en que la mujer

participa en el mercado de trabajo. 

"Las mujeres que logran un grado universitario, no rec!, 

ben salarios equivalentes a los de los hombres, los simples 

estudios no le permiten a la mujer igualdad de ingresos"(6). 

Las mujeres no tienen iguales oportunidades de llegar

a las ocupaciones mAs estimadas y lucrativas (7}. 

La mujer no recibe una auténtica preparaci6n para el -

trabajo, su formaci6n sigue siendo la tradicional, encami 

nada al hogar y al matrimonio. 

La incorporaci6n de la mujer al trabajo, excepto en 

puestos administrativos y limitadas industrias, es todavia

muy reciente. El nivel cultural de las mujeres que traba -

jan, es por lo general m4s bajo que el de los hombres. 

Durante mucho tiempo se impedía a la mujer, continuar

trabajando al casarse. 

Existe una marcada oposici6n a que la mujer ocupe 

puestos de mando o de alto nivel, incluso para las que po .

seen titulo universitario (8). 
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Se puede afirmar en consecuencia, que las mujeres como 

grupo social, tienen una relación bien definida con los me

dios de producci6n y que esa rclaci6n es diferente de la 

que tienen los hombres. 

"La posibilidad de las mujeres de obtener un empleo sa

tisfactorio depende de la capacidad ocupacional de la econ.E., 

· mia'' (9). 

2.3. SATISFACCION EN EL TRABAJO 

Mediante la divisi6n del trabajo, las personas son 

ubicadas en posiciones sociales muy diferentes. A nivel 

psicol6gico, esto se refleja en una diferenciaci6n de las -

experiencias que se adquieren y de las percepciones que se 

tienen de éstas. 

La consideración anterior nos lleva a dirigir nuestra 

atenci6n hacia los factores que intervienen en la satisfa~ 

ci6n que se obtiene al desempeñar alg6n trabajo. 

Con respecto a este punto, se han presentado diversas 

posturas entre las que encontramos las de: 

Cooper y Marshal :"~l stress laboral externo, que com

prende todos aquellos factores distintos de los derivados

directamente de las relaciones de trabajo; que ubican su -

actuaci6n entre la vida dentro de la organizacidn y fuer.a

de ella y que pueden ejercer presi6n sobre el profesional

que trabaja. comprende problemas familiares, crisis exis -
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tenciales, dificultades financieras, conflictos entre las -

creencias personales y las de la compafiia y los conflictos

entre las demandas laborales y las familiares " (10). 

Herzberg: Los factores que determinan la sat-isfacci6n 

laboral en general son: La motivaci6n del logro, el recon~ 

cimiento que se obtiene, el trabajo en sí mismo, la respon

sabilidad que se adquiere y las probabilidades de progreso

(ascenso). Existen tambi&n factores de descontento, que 

lejos de dejar una huella mAs o menos permanente, producen

cambios temporales en las actitudes laborales y que estln -

determinados principalmente por las politicas y la adminis

traci6n de la empresa, el tipo de supervisi6n establecida,

el salario que se recibe, las relaciones interpersonales 

que puedan establecerse y las condiciones concretas del tr!!_ 

bajo. (11) 

Grucnbcrg: Las explicaciones que se han dado para al

tos niveles de satisfacci6n en el trabajo, pueden ser clasi 

ficadas en dos tipos: 

a)Disposicionales;-Compatibles con la teoria social de -

Durkheim que implican estados internos, disposiciones o

actitudes del indiv1duo. 

b)Situacionales.--Enfoque Marxista, que se basa en caracte -

rtsticas éxternas medio-ambientales. (12) 

En el caso de la mujer en particular se ha llegado a -

postular que: 
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En la mujer~ la relaci6n entre status ocupacional y 

bienestar psicol6gico, est4 mediada por el grado de compro

miso hacia el trabajo, la calidad de su e.storno no ocupaci2. 

nal y (si es que tiene trabajo), la calidad de su relaci6n

laboral. (13) 

La participaci6n de la mujer en el· trabajo, le puede 

brindar varias recompensas psicol6gicas y materiales que 

influyen sobre ella para iniciar o continuar esa participa

ci6n. 

Recompensas Psicol6gicas: 

1.- Utilizaci6n de los conocimientos adquiridos a trav6s 

~el proceso educativo. 

2,- Desarrollo del potencial individual (habilidades con 

respecto a un campo espec1fico). 

3,- Oportunidad de interactuar con adultos. 

Recompensa Material (sueldo): 

l, - Satisfacci6n ·de necesidades econ6micas (reales y crea -

das), 

2.- Probabilidad de aumentar el monto de esas recompensas,

ª medida que se adquiere una mayor experiencia laboral. 

Ademls la mujeres, al trabajar adquieren mis confianza 

en su capacidad.para alcanzar y mantener una posici6n, se -

dan cuenta de que pueden organizar sus vidas, para·ini:luir

ta~to el rol familiar como el laboral. 
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De acuerdo con los postulados antes mencionados, pode

mos concluir que la satisfacción laboral, es el resUltadó -

de la acci6n simultfinea.de variables tanto situacionales 

como personales (14), 

Por otra parte, la satisfacci6n es generalmente consi

derada, '' como una función de la gratificación de necesida

des. Para entender la satisfacci6n en los grupos de tareas, 

es 6til distinguir entre las necesidades seg6n sea la fuen

te del premio que lleva a su satisfacci6n, una de tales 

fuentes es obvia: El premio ofrecido a cambio de completar 

la tarea. En los grupos industriales las recompensas para

completar la tarea, son por lo general monetarias. En 

otra~ grupos puede ser el status, aprobaci6n social de los

miembros y otros premios psiqutcos. Una segunda fuente de

premios, estl en las características de la ~tividad de !a

tarea,. que permite la satisfacci6n de tales necesidades co

mo la autoexpresi6n, el autodesarrollo y la autodeternrina -

ci6n " (15). 

Patricia Caín Smit:h (1969), " dice que la sat:isfacci6n 

en el trabajo. es una respuesta afectiva dada por el traba

jador a su puesto. se considera como el resultado y la con

secuencia de la experiencia del trabajador en el puesto, 

en relaci6n con sus _propios valores. o sea. con lo que se 

espera o desea de &l. Puede considerarse que la satisfac -

ci6n.tiene·un .sentido similar al placer" (16). 
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Mil ton J. Blum y James C. Naylor (19·11), " dicen que -

la satisfacci6Il en el trabajo, es el ~esllltado de diversas

actitudes que poseen los empleados~ En sentido estricto 

esas actitudes tienen relaci6n con el trabajo y se refieren 

a facto~es especlficos tales como los salarios, la supervi

si6n, la constancia del empleo, la resoluci6n r4pida de los 

motivos de queja, el tratamiento justo por los patrones y -

otros conceptos similares. En res6men, la satisfacci6n en

el trabajo, es una actitud general como resultado de muchas 

actitudes especificas" (17). 

En relaci6n al por qué se mide la satisfacci6n en el -

trabajo, Patricia Caín Smith (1969), dice lo siguiente: 

Originalmente se creia, que la satisfacci6n en el 

trabajo, era una concomitante de la alta productividad, 

• el trabajador satisfecho es productivo•, era la suposi -

ci5n implícita en muchos estudiOs anteriores sobre la sati!_ 

facci6n en el trabajo; desafortunadamente las investigacio

nes subsiguientes, no justificar.on esta suposici6n. Numer~ 

.sos estudios han dado pruebas que respaldan el hecho, de 

que no existe una relación necesaria entre la productivi.dad 

y la satisfacci6n. Los trabajadores satisfechos pueden ser 

buenos o malos productores, mientras que quienes producen -

mucho, puede gustarles o no su trabajo. La satisfacci6n y

la insatisfacci6n, pue.den o no dar. como resultado una con -

ducta abierta, (cambios en la productividad, quejas, ausen

cias, caabios de empleo) dependiendo de la personalidad del 
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individuo (de si actíia de acuerdo a sus em~ciones, o si las

controla o reprime), de las oportunidades de autoexpresi6n

en el trabajo (cercan1a de la supervisi6n, ·reglamentos y 

normas de la compafi1a etc.) y de las otras alternativas q~e 

est~n abiertas para él, (mercado laboral para su habilidad

part icular, sus condiciones financieras etc.) " Resumiendo, 

podemos decir que la satisfacci6n en el trabajo se considera 

primordialmente, como una consecuencia de la experiencia en 

el puesto (y, de hecho, que la alta productividad puede 

conducir a la satisfacci6n y lo mismo a la inversa) " (18}. 

Para Milton l. Blum y James C. Naylor (1977), es impo!. 

tante investigar sobre la satisfacci6n en el trabajo porque 

para una organizaci6n industrial, las consecuencias son ex

tremedamente importantes. Al descubrir actitudes sobre fa~ 

tares relacionados con el trabajo, una empr~ -J puede corre

gir ciertas malas situaciones, mejorando en esa forma la 

sat.isfacción en el trabajo de su personal. A partir de ese 

punt·o de vista, seria justo ocuparse solamente de ese campo 

y d~sdefiar al 'yo' del individuo y el ajuste de sus emplea

dos a grupos exteriores a la flibrica. " No obstante una 

organiza~ión industrial, puede beneficiarse materialmente,

si sabemos cuales son las actitudes individuales que contr!," 

buyen a la satisfacci6n en el trabajo. En primer lugar, 

la aplicacifm de estos conocimientos, darl. como .resultado -

mejores procedimientos de selecci6n. Esta es una implica. -

ci6n muy amplia en lo que se refiere a la satisfacci6n en -
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el trabajo, aunque la mayoria de las empresas industriales y 

de negocios estiman que ese problema no les concierne, lo -

cierto es que de todos modos existe" (19). 

2.4. TEORIAS SOBRE LA SATISFACCION EN EL TRABAJO 

La teorta de las necesidades saciadas. 

Esta teor1a dice: 1) Que una persona se siente satisfe

cha. cuando consigue lo que ella quiere, 2) que cuanto m~s i~ 

portante es para ella lo que quiere, mAs satisfecha estar§ 

al conseguirlo y mAs insatisfecha si no lo obtiene. 

Como ha sefialado Vroom (1964), esta clase de esquema 

ha sido en realidad utili:ado por dos teorías o modelos: el 

modelo sustractivo y el modelo multiplicativo. Ambos concep

tualizan la satisfacción laboral basicamente, como una fun-

ci6n directa del grado en que un medio ambiente determinado 

sacia las necesidades de la persona. 

El modelo sustractivo, afirma que la satisfacci6n labo

ral, es una funci6n directa y negativa del grado de discre

pancia entre las necesidades individuales y la satisfacci6n 

que el medio ambiente proporciona a esas necesidades. Mien-

tras mayor es esta discrepancia, menor es la satisíacci5n; 

cuanto menor es la diferencia, mayor es la satisfacci6n. 

Vroom (1964), ha indicado que este procedimiento sus-

tractivo presenta algunos inconvenientes. El mis importante 

de ellos es que pueden darse ciertas situaciones. en las que 

realmente no se tienen en cuenta, al mismo tiempo, los de --



39 

seos personales y las caracter1sticas ambientales. 

Vroom considera que el modelo multiplicativo seria me

jor, ya que en el se multiplican las necesidades de la per-

sona. por el grado en que su trabajo cubre cada necesidad y 

a continuaci6n se suman todos los productos obtenidos. Esta 

suma total serta el nivel de satisfacci6n laboral de ese su

jeto. 

Por otra parte Korman (1967) y Berger (1968), hicie -

ron estudios independientemente con grupos profesionales re-. 

lativamente heterog~neos y que comprobaron la hip6tesis de 

que el modelo sustractivo de la satisfacci6n laboral sirve -

salamente para personas de alto nivel de autoestimaci6n(20). 

La teoria del grupo de referencia social. 

El esquema de esta teort.a es algo seme.; :He al de la -

teor1a de las necesidades saciadas, diferenci4ndose de ella 

en que su punto de-partida no son los deseos, necesida~es e 

intereses del individuo, sino m4s bien el punto de vista y -

el parecer del grupo que el individuo toma como su guta. E,l!_ 

tos grupos suelen considerarse como grupos de referencia de

ese sujeto, ··por cuanto sirven para indicarle como debe com -

Prender el mundo que le rodea. como debe valorar los diver -

sos fen6menos de su medio ambiente etc. Segfin esta teorta,

si .. un puesto de trabajo satisface el interés, los deseos y -

exigencias del grupo de referencia de una persona, ésta ace~ 

tarl ese empleo y se considerarl satisfecha. 
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Hulin (1966), realiz6 un estudio midiendo la satisfac

ci6n laboral de emple.adas administrtivas de 300 oficinas 

. diferentes. ObteJ.li.éndose informaci6n sobre el. nivel econ6-

m~co, el desempleo, los barrios pobres, la productividad 

agraria y la situaci6n general de las comunidades en que 

estaban localizados los distintos establecimientos. La hi-

pótesis m4s importante, era que las condiciones econ6micas

se relacionartan relativamente con la satisfacci6n laboral-

de las empleadas, es decir la persona que vive en un medio· 

urbano bueno, tiene menos probabilidades de estar satisfe -

cha en su trabajo; en cambio s1 el medio urbano es pobre, -

serl mls probable que la persona considere favorablemente -

sus condiciones laborales. Los resultados obtenidos por 

Hu11n, si se consideran como un todo suponen una confirma -

ci6n de estas predicciones y de la teor1a del grupo de re -

ferencia c_omo marco de valoraci6n del tTabaj o. Evidente 

mente lo que es más importante, es que Hul1n aporta p·ruebas 

de que est~s marcos sociales de referencia de la evaluaci6n, 

los-pueden proporcionar los grupos y el ambiente social ge-

neral del individuo (Zl). 

La Teor1a Dual de Herzberg. 

La teor1a de la satisfacci6n laboral, que ha estimula

do un mayor ntímero de investigaciones en los Cíltimos afios,

es la conocida como la teor1a de los factores higienizado -

res· y .;otivadores de Herzberg, Mausner y Snyderman (1959). 

-. . . ~ !": -.. 



Esta teor1a se apoya en la base filos6fica, de la teo

rta de la personalidad elaborada por Maslow (1954) y cono -

cida ·como el modelo de la .jerarquta de necesidades. SegQn-c 

este es_quema, el hombre es un organismo movido. por las nec!. 

sidades y ~stas estAn organizadas de forma jerArquica, des

de las mAs elementales a las mAs elevadas. SegGn Maslow 

las mAs fundamentales son las fisiológicas: Las necesida -

des de comer y beber. Una vez satisfechas Estas, los hom 

bres buscan la satisfacci6n de su necidad de seguridad, que 

es el deseo de protecci6n frente al peligro, al miedo y a -

la privación. Cuando el hombre se encuentra·psicol6gica 

mente confortable y seguro, comienzan a ser importantes las 

necesidades sociales, 6stas son las relativas a la propie -

dad, la asociaci6n, la aceptaci~n por lo demAs, la amistad-

y el amor; una vez satisfechas, el hombre de orienta hacia

las necesidades del 'yo•, es decir hacia las necesidades 

de autoestimación, autoconfinnza, independencia, logro, 

competencia, conocimiento, status, reconocimiento y apre 

cio; todas ellas actOan buscando la satisfacci6n del 'yo' 

y su deseo de ser tenido en cuenta comO persona. Despu!s -

de haber satisfecho estas necesidades, el hombre busca fi -

nalmente satisfacer su necesidad de autoactualizaci6n, es -

decir el deseo de ralizar sus propias potencialidades y de

comprometerse en su propio desarrollo (ZZ). 

Dentro de este contexto, Herzberg ha utilizado este 

esquema te6Tico de .Maslow, como pu~to de partida afi~mando, 
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que en nuestra sociedad actual las necesidades b&sicas ya -

estAn cubiertas: 

- Cuando se tienen cubiertas las necesidades m§s elementa -

les, que estAn plenamente garantizadas por nuestra socie

dad, no se obtiene una plena satisfacci6n. En el mejor -

de los casos la provisi6n de estas necesidades, conduce -

a una actitud laboral de neutralidad. Cuando estas nece

sidades elementales no est!n cubiertas producen insatis -

facci6n. 

De aqu1 de sigue que la satis.facción laboral de una pers~ 

na, es fundamentalmente una funci6n del tener cubiertas -

las necesidades de orden superior (tales como las necesi

dades del 'yo• y las de autoactualizaci6n), ya que estas

son las mAs difíciles de saciar. Por la misma razón, 

cuando estas necesidades no est4n satisfechas, no se pro

duce una actitud de insatisfacci6n laboral, sino más bien 

una actitud de neutralidad (23). 

Estas consideraciones han llevado a Herzberg a propo 

ner la por ~l llamada teoria de los dos factores de la sa -

tisfacci6n laboral. Esta teor1a afirma en esencia que: 

- La satisfacci6n laboral es una funci6n de las actividades 

laborales estimulantes, o del contenido del trabajo. Es -

tos son los llamados factores motivadores. 

- La insatisfacci6n laboral, es una funci6n del ambiente, -

del modo dé supervisi6n, de las relaciones con los compa

fteros y del contexto laboral general. Estos son los lla-
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mados factores higienizadores; estas dos clases de facto

res no constituyen extremos opuestos de un mismo continuo 

(24)-. 

Korman (1970), propone una teoría que se basa en la 

hip6tesis del equilibrio y la equidad. Esencialmente afi~ 

ma que el modelo de las necesidades saciadas sirve solamen

te para las personas de alto nivel de autoestimaci6n (defi

nida ~sta como la valoraci6n general que una persona hace -

de s! misma), ya que solamente para ellas, la satisfacci6n

de las necesidades puede considerarse justa y equilibrada.

En otras palabras se parte del supuesto te6rico de que los

ind ividuos solamente estarln satisfechos, en aquellas situ~ 

cienes que les permita un equilibrio cognositivo~ Por tan

to para el individuo de bajo nivel de autoestimaci6n el en

contrarse una situaci6n, en las que sus ne' ~i:lades estln -

insatisfechas, no constituye una situaci6n justa y equita ~ 

~iva (como sucede en el caso de las personas de alta autoe~ 

timación) y consiguientemente no es una situaci6n equilibr~ 

da. Por eso las personas de bajo nivel de autoestima no 

estin m4s.satisfechas, en estas situaciones que en aquellas 

en las que sus necesidades no están saciadas. El hecho de· 

que no se registren correlaciones negativas (aunque a veces 

si se han comprobado: Korman 1966), se puede deber al infl~ 

jo de una norma social, que establece que las personas tie~ 

den a situarse, en condiciones en las que sus necesidades -

autopercibidas sean satisfechas y en las que el~os rendir4~. 
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m4s satisfactoriamente(Z5). 

2.5. ESTUDIOS SOBRE LA SATISFACCION EN EL TRABAJO 

Por otra parte, con respecto a la importancia relativa 

de diferentes aspectos de la satisfacci6n en el trabajo, 

Herzberg, Mausner, Peterson y Capwell (1957), informan ha -

her compilado dato.s que dan indicaciones sobre el modo en -

que los empleados clasifican distintos factores de acuerdo

.con su importancia, la seguridad es la variable m~s impar -

tante del trabajo, las oportunidades de ascenso se clasifi

can en segundo lugar, los factores considerados de menor 

importancia, fueron las prestaciones del empleo y la facil! 

dad del trabajo. También se encontr6 que para las personas 

de niveles ocupacionales y/o educativos superiores, los as

pectos intr1nsecos del trabajo requieren de mayor importan

cia, mientras la seguridad de contar con empleo la pierde -

considerablemente. 

Mac Ilwee (1982), seftala que a niveles profesionales -

empresariales, aspectos como el compromiso, el desafio, el

prestigio, el grado en que las aspiraciones y espectativas

son Cubiertas por el trabajo, las relaciones interpersona -

les, el reconocimiento y buen salario. son importantes para 

el trabaja~or. Sin embargo al moverse la escala ocupacional 

hacia abajo tales aspectos dejan de ser importantes, as1 

mismo esta autora, encuentra que las mujeres cuando desem -

peftan una actividad no tradicional·, se sienten mds satisfe-
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chas aunque con aayor estres. Se observ6 también, que la -

fuent~ principai de ~atisf~cci6n entre las mujeres con ocu

paciones no tradicionales,. tiene que ver con las buenas re

laciones entre compafteros y jefes. 

Andrisani y Shapiro (1978), encuentran que el estado -

civil, es una \"&riable que afect6 la satisfacci6n laboral -

en la mujer. As1, entre mayor conflicto con las responsa -

bilidades del trabajo y el hogar existan, menor serA la 

satisfacci6n laboral. De la misma forma, cuando la mujer -

percibe una actitud desfavorable de su esposo hacia su act!_ 

vidad laboral, esta se mostrarl menos satisfecha. TambiEn

encontraron que cuando la mujer trabaja Gnicamente por raz.!!. 

nes econ6micas, su satisfacci6n laboral es menor que cuando 

son otras las motivaciones. 

Hooppock (1936), encontr6 que con la edad del empleado 

aumenta su .satisfacci6n laboral. La satisfacci6n laboral -

aumenta con la edad, la mis baja le corresponde al personal 

·m4s joven. La insatisfacci6n de los jovenes se ha intensi

ficado en el ~ltiao decenio y por lo visto refleja las es -

pectativas de la nueva generaci6n, pues son mayores que las 

de la generación anterior (Schultz 1985). 

Por.ter (1961), en una muestra de supervisores del pri

mer nivel y gerentes medios, informa que el nivel jerlrqui

co del .trabajo presenta influencia significativa, en rela -

ci6n con la satisfacci6n laboral. Los directivos del nivel 
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superior tendieron a percibir mAs satisfechas las necesida

des, que los directi~os del nivel inferior. El mismo autor 

(1962, 1963) sellala haber confirmado los resultados respecc. 

to al impacto del nh"el del trabajo, sobre la percepci6n -

de necesidades y la satisfacci6n de las mismas. En otra 

investigaci6n se reporta que los trabajadores de staff pre

sentan mayor deficit ee satisfacci6n que los trabajadores -

de linea (Porter 1963). 

Garcta Molina Lu:~a (1981), realiz6 una investiga-

ci6n con el prop6sito de encontrar en el trabajo femenino -

motivaciones adicionales a las propuestas por Herzberg y 

encontrar ambos factores, Se hall6 que la mujer expresa 

que las razones por las cuales trabaja, son el obtener niv~ 

les relevantes de fortaleza, libertad e independencia. Es

tos factores motivacionales son caractertsticos de la mujer, 

porque a trav~s del trabajo puede lograr independencia mo -

ral, autoestima de los lazos familiares, autosuficiencia 

y capacidad para reali:ar actividades en las que aplica sus 

conocimientos, siendo ast Gtil a la sociedad. 

Se encontraron t:t!!bi!n los factores propuestos por 

Herzberg, los higiEnicos que previenen la insatisfacci6n 

y los intr1nsecos al trabajo, que son los que motivan y pr.2_ 

pici~n satisfacciones en el ser ~umano. pero ademls de es -

tos factores se encuentran tambiln como motivantes, los de

fortaleza, libertad e independencia. 

Garcta Garcta Blanca E. (1985), analiz6 como los moti-
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vos para trabajar, el conflicto de roles, !a discriminaci6n 

y el liostig'amiento sexual 1 se relaciona cOn la satisfaccit5n · 

laboral en las mujeres contrastllndolas co.n los hombres. E!!. 

contrdndose los siguientes resultados: La satisfacci6n la

boral y los motivos para trabajar resultan verse afectados

por la actividad laboral y el estado civil principalmente,

asl mismo la estructura fac~orial de ambas variables es 

distinta entre hombre y mujeres. En cuanto al conflicto de 

roles se encontr6 que las diferencias estaban dadas, por la 

actividad laboral y la interacci6n sexo estado civil. La -

discriminación se vi6 afectada por las variables sexo y la

actividad laboral. Finalmente el hostigamiento sexual pro

veniente de los compafteros de trabajo, marc6 diferencias en 

las variables sexo, estado civil y la interacción actividad

laboral estado civil. 

As1 tambi~n los resultados mostraron que para cada 

grupo, los motivos para trabajar, el conflicto de roles, la 

discriminación laboral y el hostigamiento sexual, predicen

de manera diferente la satisfacción laboral. 
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CAPITULO I II 

PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACION 

3. l.. OBJETIVO Y PROBLEMA GENERAL 

La autoestima, es una parte muy importante de la per·

sonalidad del ser humano y es un producto de la interacción 

social. Laing (1973), dice que estA constituida por el va-· 

lor que se tiene de uno mismo y mi perspectiva ~el valor que 

los otros tienen de mi. Debido a-su importancia y a que no-

existen estudios en N~xico, que relacionen a esta variable -

con la satisfacci6n en el trabajo, se investig6 si existe -

relaci6n entre la autoestima y la satisfacción en el trabajo 

en un grupo·de mujeres, que laboran dentro del sector pQbli-

co. 

3.2. PROBLEMAS ESPECIFICOS 

¿El hecho que las mujeres ocupen puestos a niveles je-

rlrquicos alto, medio y bajo, influye en su autoestima y sa

tisfacci6n en el trabajo? 

¿Es la edad un factor que influye en la autoestima y -

la satisfacci6n en el trabajo_ en un grupo.de mujeres? 

¿_I?l es~ado civil afecta a la autoesti:ma y a la satis 

facci6n en el trabajo, en un grupo de mujeres? 
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~.• HIPOTESIS CONCEPTUAL 

"La autoestima se encuentra significativamente corre-

lac ionada con la satisfacci6n y el funcionamiento personal-. 

eficiente y se afirma tambi6n, que tanto las mujeres como-

los hombres, trabajan no solo para satisfacer las necesida

des económicas y sociales, sino tambi{;n las de autoestima" 

(Willey 1961). 

3. 4. HIPOTESIS 

[·li
1 Sí ha) .. relaci6n estadisticamente significativa, entre 

la autoestima y la satisfacci6n en el trabajo, si es ~ 

a + .30 

Ho1 No hay relaci6n estadisticamente significativa, entre -

la autoestima y la satisfacción en el trabajo si es 4! 

a + , 30 

Hi:3. SÍ hay diferencias estadisticamente significativas, en

tre la autoestima )' los niveles jerli.rquicos, alto, medio 

y· bajo, en un grupo de mujeres. 

Ho¿ No hay diferencias estadísticamente significativas, en

tre· la autoestima y los niveles jerárquicos, alto, medio 

y. bajo, en un grupo de mujeres. 

Hii SÍ hay diferencias estad1sticamente significativas, en

la autoestima, en las mujeres de mayor y menor e~ad. 
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Ho) So haY diferencias estadisticamente significativas, en

la autoestima, en las mujeres de mayor y menor edad. 

Hi~ St hay diferencias estadisticamente significativas, en

la autoestima, en las mujeres casadas y solteras. 

Ho'1 Xo hay diferencias estadísticamente significativas, en

la autoestima, en las mujeres casadas y solteras. 

Hi~ St hay diferencias estad!sticamente significativas, en

tre la satisfacción en el trabajo y los niveles jerár -

quicos, alto, medio y bajo, en un grupo de mujeres. 

He! Xo hay diferencias estad!sticamente significativas, en

tre la satisfacci6p en el trabajo y los niveles jerár -

quicos, alto, medio y bajo, en un grupo de mujeres. 

Hi6 51 hay diferencias estadísticamente significativas, en

la satisfacci6n en el trabajo, en las mujeres de mayor

y menor edad. 

I!'l" So hay diferencias estad1sticamente significativas, en

la satisfacci6n en el.trabajo, en las mujeres de mayor y 

menor edad. 

Hi1 Si hay diferencias estad~sticamente significativas, en

la satisfacci6n en el· trabajo, en las mujeres casadas y 

solteras. 

Ho' So hay diferencias estad1sticamente significativas, en

la sat:is:facci6n en el trabajo, en las mujeres casadas.-
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y solteras. 

(Las hip6tesis se aceptar4n hasta con el .0005 de signifi -

cancia). 

3. 5. VARIABLES 

Variables Independientes: Nivel jerdrquico, edad, estado -

civil. 

rar iables Dependientes: Autoestima (antecedentes familia -

res de la autoestima; autoestima negativa, autoestima y de

pendencia social d~ la autoestima, autoconcepto negativo. -

trabajo positivo, trabajo negativo). 

Satisfacción en el Trabajo (trabajo mismo, satisfacci6n con 

los compañeros, satisfacci6n con los jefes, satisfacci6n 

con las promociones). 

Variable Control: Sexo femenino. 

3.6. DEFI~ICION DE VARIABLES 

Nivel ·Jerllrquico: Es el grado de importancia que tienen 

los puestos dentro del escalaf6n, divi -

diendose en puestos de niveles, alto, 

medio y bajo. 

E.48d: Son los aftos que cronol6gicamente declara ~na perso -

na, en este estudio, las mujeres de menor edad son 

las qÚe tienen de 16 a 35 anos y las de mayor edad 
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de 36 a 52 anos. 

Estado civil: Solteras- Personas que en el momento de la in

vestigaci6n, no viv1an con alguién 

haciendo vida marital. 

Casadas-Personas que vivían con alguién ha-

ciendo vida marital. 

Autoestima: " Es la actitud favorable o desfaYcrable, que -

un individuo tiene hacia s1 mismo •· (Coopersmith 

196-), "y mi perspectiva del valer que los otros 

tienen de mi" (Laing 1973), 

Satisfacci6n en el trabajo: Es la orientaci6n afectiva de -

los trabajadores, hacia dife 

rentes aspectos relacionádos 

con el trabajo. 

3. 7 DISEf<o DE IN\"ESTIGACION 

El tipo de estudio al que pertenece la preserite inves-

~igaci6n, es de caracter evaluativo ex post facto, en virtud 

'de que se pretende hacer un anAlisis del fen6meno, pero sin 

influir. de ninguna forma en 61, solo se trata de describir -

un estado de cosas, sin imponer ninguna modificaci6n. As1 -

mismo no se tiene control directo-sobre las variables inde

pendientes, se hacen inferencias sobre las relaciones de 

ellas sin intervenci6n directa (Kerlinger 1979). 
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Se utiliz6 un disefto factorial, 3x2x2. 

3. 8. TI PO DE ~RJESTREO 

La muestra se seleccion5, por medio de un muestreo pr,2_ 

bab11istico, aleatorio y estratificado, con afijaci6n pro -
z 2 ~ 2 

porcional. Utilitandose la siguiente formula: nª ~ 
e 

asignlndosele los valores a p•.S, q•.S por deconocerse la -

proporci6n real de autoestima y satisfacci6n laboral en es

ta poblaci6n. 

); = 138 

!í"y 2= 138(.5)(.5)~1~ = .25 
137 

nl (1.96)2(.25) = (3.84)(.25)= ~ 
(.05) 2 0026 

nl =~:z --1!L_ = .........lli- - 101 
1+384 1+2.78 3.78 

rrr 
nl • 101 l.:!.ll 33 

138 

nz = 101 .cm. = 49 
138 

113 - 101 (26) = 19 
138 

Siendo la muestra de 101 mujeres que ocupan ·puestos a

niveles alto, medio y bajo: 33 Jefas de Departamento, 49 -

secretarias de Jefes de Departamento y 19 mecan6grafas; con 

edades mayores de 16 años y escolaridad mínima de cofflercio

y máxima de maestría. Todas ellas trabajadoras de la Seer~ 

taria de Relaciones Exteriores de la ciudad de M6xico. 
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3.9. INSTRUME~'TO 

El instrumento, fu~ una escala de Likert autoadminis -

trada, f0rmada de dos partes, la primera de ellas consta -

de 31 items correspondientes a la autoestima, y ·la segunda

de doce it~ms que correponden a la satisfacci6n en el tra

bajo. 

La parte que se refiere a la autoestima, se tom6 del -

instrumento elaborado por Vite Silvia (1986), que consta de 

120 items ,. de lo.s _cuales se eligieron 31 entre los de mayor 

peso factorial. Cada reactivo se evalGa en una escala de -

S. que va del totalmente de acuerdo, al totalmente en desa

cuerdo. 

Se determinó la confiabilidad de consistencia interna, 

por medio del cóeficiente Alfa de Crombach, para cada con -

junto de rea et i ,·os que formaban cada uno de los factores 

obtenidos por medio del análisis factorial. La validez del 

instrumento, se define por la proporci6n de la varianza to

tal en cada subescala, que quedó explicada por la varianza

de los factores comunes (Kerlinger, 1975). 

Las afirmaciones de satisfacci6n laboral, se tomaron -

del instrumento elaborado por Garcia Blanca (1985), la val!

dez reportada por el autor, se obtuvo a·partir de un análi

sis factorial a trav~s del cual, se obtuvieron tres facto -

·res que explicaron el 77\ de la variariza total. Asimismo-
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los coeficientes de confiabilidad para cada uno de los fac· 

tores fueron O.i6, 0.75 y 0.68 respectivamente. 

(Ver anexo.p4gina 68). 

3.10. PROCEDIMIE!'iTO 

En primer t~rmino, se pidi6 permiso a la Secretaria de 

Relaciones Exteriores para la realizaci6n de la investiga • 

ci6n. Una ve: obtenido Este, se solicitaron las listas con 

el nGmero global de mujeres y los puestos que ocupan, de 

los cuales se eligieron aleatoriamente para los 3 niveles -

respectivos ya mencionados en el tipo de muestreo. 

Posteriormente a cada uno de los sujetos, en su lugar

de trabajo se les pidi6 su colaboraci6n, explic4ndoles el -

motivo de !sta r dAndoles las instrucciones pertinentes, 

siendo el instrumento autoadministrado. 

Una \·e: aplicados todos los cuestionarios, se Procedi6 

a evaluarlos de acuerdo al c6digo correspondiente. Por 

Gltimo los puntajes obtenidos se vaciaron a las hojas de 

codificaci6n para aplicar los anAlisis estadtsticos que se" 

mencionan a continuaci6n. 

3.11. TRATAMIENTO ESTADISTICO 

Los an•lisis estadisticos se obtuvieron mediante el 

paquete estadtstico para las ciencias sociales (SPSS y .col. 
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1975), dividiendose el mismo en dos vfas 1) La estadlstica -

descriptiva para conocer de forma general el comportamiento, 

en.t6rainos de frecuencias y algunas medidas de tendenci~ 

central de las variables antes mencion.adas. 2) La estadl'.s -

tica inferencial, para probar las hip6tesis de investiga 

ci6n planteadas en este trabajo. Las subrutinas empleadas -

en el aisao fueron: 

Anlli•i• de frecuencias. 

Anllisis de varianza (para probar las diferencias entre los

grupos y determinar como interactfian las variables). 

Correlaci6n de Pearson (para conocer el grado de relaci6n 

entre las variables). 
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3.12. ANALISIS DE RESULTADOS 

Para contestar la Hf se aplic6 el coeficiente de corre

laci6n de Pearson, habi@ndose obtenido los siguientes resul

tados: 

En lo que se refiere a las Jefas de Departamento ( ni-

vel alto), se encontr6 que la correlaci6n entre la autoesti 

ma y la satisfacci6n en el trabajo es moderada, pero direct~ 

mente proporcional, siendo Esta de o.4986 y con un alto ni-

vel de significancia 0.002, lo que significa que-no se debi6 

al azar. 

En cuanto a las secretarias de Jefes de Departamento -

(nivel medio), la correlaci6n entre la autoestima y la sati~ 

facción en el trabajo es baja pero directamente proporcional 

0.3091 y altamente significativa 0,015, 

En el caso de las mecan6grafas (nivel bajo), se obser-

va una correlaci6n moderada y directamente proporcional de, 

0.6274 entre la autoestima y la satisfacci6n en el trabajo 

y con un alto nivel de significancia, 0.002. 

(Estos resultados se aprecian en la tabla No. 1, página 72) 
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Para determinar si existlan diferencias estad!stica 

mente significativas y de esta manera comprobar las Hi; Hi~ 
1 5 .. f 

Hi, Hi, Hi, Hi, se aplicaron anAlisis de varianza, habién --

dose encontrado, los siguientes resultados: 

-SI hay diferencias estadlsticamente significativas, entre 

la autoestima y el nivel jerlrquico, con una _F de 10.394 y 

un nivel de significancia de .0001 . 

-So hay diferen.cias estadtsticamente significativas, entre 

la autoe!:;t ima y la edad, can una F de O. 529 y un nivel de 

significancia de 0.6636 . 

-~o hay diferencias estad1sticamente significa~ivas, entre 

la autoe~tirna y el estado civil, con una F de 1.913 y un -

nivel de significancia de 0.1534 

-No hay diferencias estad1sticamente significativas, entre 

la satisfacci6n en el trabajo y el ni\·el jerárquico, con 

una F de 3.925 y un nivel de significancia de 0.0229 

-No hay diferencias estad!sticamente significativas, entre 

la satisfacci6n en el trabajo y la edad, con una F de 0.716 

y un nivel de significancia de 0.5458 . 

-No hay diferencias estad!sticamente significativas, entre 

la satisfacci6n en el trabajo y el estado civil, con una F 

de 0,699 y un nivel de significancia de 0.4996 • 

(Estos resultados se aprecian en la tabla So.2 pagina 73 ) 



DISCUSION DE RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

Los resultad.os de la presente investigaci6n, demues- -

tran que si existe correlaci6n entre la autoestima y la s!!_ 

tisfacci6n en el trabajo, siendo Esta en tErminos generales, 

moderada y directamente proporcional; es decir que a mayor -

autoestima mayor satisfacci6n en el trabajo, Lo cual apoya -

lo encontrado por Korman (1968), ya que El reporta que exis

te una relaci6n positiva, entre la satisfacci6n por la ta -

rea y la alta autoestima, aunado a una tercera variable que 

es el ~xito en la tarea. 

Por otra parte, se ._observ6 una correlaci6n mayor entre 

autoestima y satisfacci6n en el trabajo, en las mujeres que 

ocupan un nivel jerárquico bajo, es decir en las mecan6gra

fas, siguiendo las Jefas de Departamento y por filtimo las 

secretarias, lo que hace pensar, que· existen otro tipo de -

variables o factores independientemente del nivel jerlrqui

co para que esto suceda. 

En cuanto a la autoestima y el nivel jerlrquico, hubie

ron diferencias estadisticamente significativas, encontr4n-

dose que la autoestima es mayor en el caso de los nivefes 

superiores, es decir en las Jefas de Departamento; lo que 

estl en concordancia con lo reportado por Korman (1968), 

quien encontr6 que el nivel de logro en la tarea se da en 

personas con una alta autoestima, por otra parte corrobora 

lo encontrado por Bonilla Muftoz Martha (1986), la cual re~-
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port6 ~ebe- hallado que las mujeres ~rofesionistas, tienen 

Una mayor autoestima que las no profesionistas. Y en este 

caso las Jefas de Departamento son todas pr'ofesionistas Uni

versitarias), a diferencia de las secretarias y de las meca

n~grafas. 

ErÍ lo referente a la autoestima y la edad, no se encon

traron diferencias estad1sticamente significativas, lo que 

apoya lo hallado por Caro! J. Erdwins, Jeanne Mellinger y -

Zita Tyer (1981), en los.cuales los grupos de edad no difi-

rieron significativamente en el nivel general de autoestima. 

En relaci~n a la autoestima y el estado civil, no se ;

.encontraron diferencias estadísticamente significativas, a -

diferencia de la hallado por Bonilla Muf!oz Martha (1986), 

que report6 que las mujeres solteras profesionistas mostra -

ron mayor grado de autoestima que las casadas. 

Con respecto a la satisfacci6n laboral y el nivel jerttr. 

quico, no se observaron diferencias estad1sticamente signi -

T.icativas, lo que está en discordancia con lo encontrado por 

Porter (1961), que inform6 que el nivel jer4rquico del trab~ 

jo presenta influencia significativa en relaci6n'con lasa -

tisfacci6n laboral. 

En lo que se refiere a la satisfacci6n laboral y la 

edad, no se encontraron diferencias estad1sticamente signi -

ficativas, lo que est4 en desacuerdo con Hooppock (1936) y -

Schultz (1985), que dicen que con la edad del empleado, 



65 

aumenta su satisfacci6n laboral. 

En lo concerniente a la satisfacci6n en el trabajo y -

es est~do civil, no hubieron diferencias estad1sticamente -

significativas, lo que no corrobor6 lo hallado por -

Andrisani y Shapiro (1978), que informan que el estado ci -

vil es una variable que afect6 la satisfacci6n laboral en -

la mujer. 

Finalment~, como conclusiones se tiene lo siguiente: -

Los resultados se pueden generalizar a la poblaci6n de·muj~ 

res, que trabajan dentro del sector p6blico, pues el mues -

treo asi lo permite,a•nque es aconsejable que en futuras 

investigaciones para enriquecer lo hallado, se tomen en 

cuenta.otras variables, tales como la antiguedad de la per

sona en el empleo, la escolaridad, el sector al que perte -

nezcan, porque seria interesante conocer st las personas 

que trabajan en el sector privado difieren o estln en con -

cordancia con las personas que trabajan dentro del sector -

público. 

Otro punto importante que cabe seftalar, es que se en -

contr6 poco material relacionado con investigaciones de 

autoestima y satisfacci6n en el trabajo, por lo que se tie

ne poco apoyo te6rico, pues al parecer son m1nimos los es -

tudios realizados sobre estas dos variables en interacci6n, 

ademls como se menciona anteriormente, serta pertinente se

guir investigando para tener mayor informaci6n acerca de 



estos factores que son relevantes, no solo en las mujeres -

como en este caso, sino en la poblaci6n en general,· ya-que

de .eS~&: forma. se pueden co~oc~r aspectos qll:e son importan -

tes para el desarrollo del ser humano y por lo tanto de la

sociedad, pues el trabajo es un engrane b4sico dentro del -

progreso de la humanidad. 
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ANF.XO 

ESCAL~ DE AUTOESTIMA Y SATISFACCION EN EL TRABAJO 

Este cuestionario tiene por objeto investigar algunos -
aspectos de su personalidad, no hay respuestas correctas o -
incorrectas, por lo que le pedimos conteste todas las pregu~ 
tas, sin Cejar ninguna de responder, siendo lo mAs sincera -
posible. La informaci6n es estrictamente confidencial. 
1.- ¿ Que puesto ocupa usted ?~~~~~~~~~~~~~~~ 
2.- ¿ Cual es su antiguedad dentro de la Secretaria ? 

:;, - ¿ 

4. - ¿ 

Que edad tiene 

Entre l y 5 afias 
Entre 6 y 10 afias 
Entre 11 y 15 afias 
Entre 16 y 20 afias 

'Más de 2 O afios 

usted 

Entre 16 )' 20 años 

Entre 21 y 25 años 
Entre 26 y 30 aftas 

Entre 31 y 35 anos 
Entre 36 y 40 afios 
Entre 41 y 45 aftas 
Entre 46 y 50 anos 

Mlls de 50 allos 

Cual es su estado civil actual 
Soltera 
Casada 
D.i,vorciada 
Viuda 
Uni6n Libre 

5.- ¿Cual es su escolaridad 
Primaria completa 
Secundaria incompleta 
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Secundaria completa 
Estudios secretariales y/o· comerciales 
Preparatoria incompleta 
Preparatoria completa 
Profesional incompleto ¿Cual?~~~
Profesional completo ¿Cual?~~~~
Estudios de postgrado ¿Cual?~~~~ 

6.- ¿ Que tan satisfecha estl en su trabajo ? 
Muy satisfecha 
Satisfecha 
Ni mucho ni poco 
Insatisfecha 
Muy insatisfecha 

A continuaci6n aparecen una serie de afirmaciones. e~ 

prese su propia opini6n persona, aunque usted crea que otras 
personas pueden estar o no de acuerdo con lo que usted pie!!_ 
se, lo importante son sus opiniones personales. Por favor, 
indique escribiendo las iniciales del siguiente c6digo en -
la raya izquierda de cada afirmaci6n, su acu. dJ o desacuer. 
do. 

TA • Totalmente de acuerdo 
A • De acuerdo 
1 • Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
O • En desacuerdo 

TD • Totalmente en desacuerdo 

l. Cuando era nifta mis padres me alababan los !xi
tos que lograba. 

2. Las demostraciones de amor y carifto en mi fami
lia eran frecuentes. 

3. Mis compafteros de trabajo toman en cuenta mis -
.opiniones. 

4. Sabta que pod1a recibir toda la ayuda de •is 
padr.es. 
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5, Creo que doy una buena impresi6n. 
6, Mis compafteros piensan que mi trabajo contribu

ye poco al logro de los objetivos. 
7, Creo que mis padres estaban orgullosos de mi. 
s. Creo que mis padres mostraban poco respeto por

mis opiniones. 
9. Los dem4s tienen un buen concepto de mi persona. 

10. Pierdo mi tiempo inutilmente en mi trabajo. 
11. Mis padres valoran mis cualidades. 
12. Creo que yo era muy importante para mis padres. 
13. Me siento contenta como soy. 
14. Frecuentemente soy asediada por sentimientos de 

inferioridad. 
15. Mi trab\ljo me hace sentir muy bien. 
16. Si pudiera dejar de trabajar. 
17. Mis padres tomaban en cuenta mis opiniones. 
18. Siento que tengo muchas limitaciones. 
19. Mi trabajo m~ hace sentir Gtil. 
20. Siento que contribuyo mu)· poco en mi trabajo. 
21. Mis padres eran personas muy ocupadas y ten1an

poco interés en m1. 
22. Casi siempre mis padres respetaban mis opinio--

nes. 
23. Casi nunca recib1 ayuda de mis padres. 
24. Los demAs piensan que soy tonta. 
25. Frecuentemente mis padres demostraban gusto por _ 

lo que hacia. 
26. Me siento devaluada en mi trabajo. 
27. Me siento inferior como persona. 
28. Mi trabajo es solamente un pasatiempo. 
29. A mis padres les gustaba pasar el tiempo conmi

go. 
30. Difícilmente lograba una albanza por parte de-

mis padres. 
31. Cuando estoy en un grupo usualmente no hablo 

muchO, por m.iedo a decir algo inconveniente. 
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3:!. Mi trabajo es interesante. 
33. El trabajo que desempello es rutinario. 
34. Mi trabajo es aburrido. 
35. Me siento satisfecha en el trabajo que realizo. 
36. Me siento frustrada por el trabajo que actual 

mente realizo. 

37. Mis compafi.eros de trabajo son amistosos. 
38. Mis compaf\eros de trabajo me ayudan a realizar 

mi trab·ajo. 
39. Las relaciones con mis compafteros de trabajo • 

son agradables. 

-

40. Trabajo a gusto con mi jefe porque es amistoso. 
~l. Me gusta la forma en que mi jefe supervisa las

actividades de trabajo. 
~2. Las buenas relaciones con mi jefe hacen más 

grato mi trabajo. 

~3. En mi trabajo las pol1ticas para ascender son -
injustas. 

Gracias por su cooperaci6n. 
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TABLA No. 1 

COEFICIENTE DE CORRELACION ENTRE LA AUTOESTIMA Y .LA SATIS · 

FACCION EN EL TRABAJO •. 

VARIABLES 
¡ 

Autoestima y 1 
r - n 

satisfaccilin i 
en el trabajo 

' 

1 

JEFAS DE 
+ 0.4986 0.002 33 

DEPARTAME!'(TO 

' 
SECRETARIAS DE 

i JEFES DE + 0.3091 o. 015 49 

DEPARTAMENTO ! 
1 

MECANOGRAFAS + 0.6274 0.002 19 
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TABLA No. 2 

ANALISIS DE VARIANZA ENTRE GRUPOS 

VARIABLES F -- DECISION 

AUTOESTHL~ 
NIVEL 10.394 0.0001 se rechaza Ho>. 
JERARQUICO 

AUTOESTIMA 
Ho 3 

EDAD 
0.529 0.6636 se acepta 

AUTOESTIMA 
ESTADO 1.913 0.1534 se acepta Ho1 

CIVIL 

SATISFACCION 
Ho~ NIVEL 3.925 0.0229 se acepta 

JERARQUICO 

SATISFACCION 
Ho• 

EDAD 
0.716 o. 5458 se acepta 

SATISFACCION 
Ho .. ESTADO 0.699 0.4996 se acepta 

CIVIL 
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