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En el presente trabajo realizamos el estudio sobre
clase svcial y nivel de aspiracmones.

Se ha realizado en la Universidad Complutense de
muestra de 487 sujetos. con el reparto siguiente:

— Alumnos de la Escuela de Magistario «María
200.

— Alumnos de la Escuela de Trabajo Social: 87.
— Alumnos de la Facultad de Ciencias Económicas

200.

la relación entre

Madrid, con una

Díaz Jiménez»:

y Empresariales:

Las variables utilizadas han sido:
— Clase social.
— Nivel de aspiraciones.

1. ESTUDIO DE LAS VARIABLES

a) Clase Social

En primer lugar, vamos a analizar el concepto de clase social.
clase social parece estar afectada de varios problemas, y en la
lización de este término nos encontramnos que existe una hUta
so en temas clave, por ejemplo:

1. Si la clase social es una variable continua o discreta.
2. Si es una variable unidimensional o multidimensional.
3. Si las diferencmas en clase social están en función de la

local o de la sociedad más global.

La variable
conceptua-
de consen-

comunidad
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4. Si la clase social es un fenómeno subjetivo que se obtiene de las
auto-evaluaciones o si es un fenómeno objetivo susceptible de ser medido
por indicadores observables (Hess. 1970 y Otto. 1975).

La Tabla 1 que presentarnos a continuación, describe los indicadores
y la clase de categorías utilizadas en los estudios sobre clase social. Mide
desde simples didotomías (clase media frente a clase baja> a escalas con
varios niveles. Uno de los problemas serios de categorización es la forma
de hacer cortes de separación. por ejemplo entre los sujetos de la clase
media y la clase baja. Si el indicador de la clase social es el prestigio de la
ocupación se puede hacer o establecer el punto donde está la scparación:

Fabla 1(a)

DESCRIPCION DF LAS CLAVFS DE LOS ESTUDIOS

Re/kencias Descripción <le la ,nues¡ra Me<lida de clase soci<,l

Andersomí
(1936)

U mía ‘nuestra represen tativa.
pero no probable. inclnyendo
varios seúores del pa is. nive—
les sociocconómicos y tipos
cíe comnu ni dad, e(ia(les entre
un año y doce años.

Siete clases extra idas de la es—
caía ocupacional de Mineso
ma: 1) Profesionales. 2) se mi
profesionales. 3) clérigos y dr-
tesanos especial izados. 4) ga—
naderos, 5) setniespecializa
dos, 6) poco cualificados. 7)
jornaleros.

Eayley y Sh aefer
1960)

31 mad res en trevism:mdas y ob—
senadas en 1928-1929 (la edad
de los niños eran de 1 a 3

Li ucació n. oc u pacmon e it>
gresos.

años) fueron entrevistadas otra
vez en 1939—42 (]a edad (le los
niños era (te 12 a 14 años)

Duvalí (1946) Muestra (le 433 grupos de ma—
dres negras y blancas en 1 re—
vístadas en 1943—1944. Los da—
tos fueron recogidos en unas
reuniones regulares de gru—
pos de madres.

Cuatro niveles basados en la
clasificación de Wa rner com—
binando ocupación y educa—
ción: 1) profesionales y ejecu
tivos. 2) una categoría más
baja (le profesional. 3) traba
jadores especializados. 4) tra
bajadores no especiaiza(los.

Miller y 5wanso n
(1960)

Una muestra tic 479 madres
blancas comí niños cíe menos
de 19 años que vivian con sus
maridos en Detromt.

Ctíatro niveles ha sados en las
categorias de ocLmpacmon.
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otros hacen categorías entre el tipo de ocupación como, por ejemplo. tra-
bajadores de «cuello azul» frente a trabajadores de «cuello blanco». El
problema de la categorización y clasificación es más complicado cuando
se usan varios mndicadores como por ejemplo ocupación, estudios. resm-
dencia, etc. Una de las medidas más frecuentemente usadas en los estu-
dios revisados es el índice de la posición social basado en una combina-
ción de la educación y la ocupación del padre.

Otto (1975) argumenta fuertemente en contra del uso de medidas com-
binadas para valorar el estatus social.

Tabla 1(b)

DESCRIPCION DE LAS CLAVES DE LOS ESTUDIOS (continuación)

Referencias Descripción de la niu~síra Medida de clase social

Litínan et al.
(1957)

Muestra de 206 parejas, man-
do y esposa los cuales tenian
niños que aparecian en el cen-
so de preescolar y por lista de

Distinción entre clase media
con el mismo procedimiento
que Sears et al, (1957)

nacmmmento.

Elder y Bowerman
(1963)

Un 40 por ciento del rango
de la muestra eran estudian-
tes blancos protestantes de ho-
gares blancos protestantes de
hogares íntegros, los cuales
estaban en la escuela en Abril

Dos clases sociales basadas
sobre el censo de categorias:
clase media y clase baja.

y Mayo de 1960 cuando un
cuestionario fue administra
do por los profesores.

Rosen (1956) Una población de varones de
dos escuelas públicas. 120 su-
jetos blancos de 15 años.

Indice basado en la ocupa
ción y educación del padre.
Cinco niveles de clase social.

Rosen (1961) 427 madres e hijos (edades 8-
14 años) de cuatro estados
(B) la población entera de chi-
cos de escuela elemental (9-
II) de tres pequeñas ciudades
del estado de Connecticut.

Indice basado en la ocupa-
ción y educación del padre.
Cinco niveles de clase social.
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bbla 1(c)

DESCRIPCION DE LAS CLAVES DE LOS ESTUDIOS (continuación)

Rcjferencias Descripción <le la muestra Medida <le clase social

Mc Kinley (1964) Datos obtenidos de un cues-
tionario de 260 chicos de los

Cinco niveles de estatus so
cioeconórnico,

grados once y doce (le cm no
escuela secundaria alrededor
cte Boston.

Waters s Crandalí
1964)

Observación directa en eí ho-
gar de la interacción madre-
niño (N = 107\ Los niños eran
(le edad dc parvulario. Las
observaciones se recogieron
en 1940s. 1950s. lOfiOs.

Cinco niveles de estatus so-
cioeconómico. a través del fn-
dice de posición social.

Hess y Shipnian
(1965)

163 madres negras y sus ni-
ños de cuatro años de edad.
Entrevistas en el hogar y ob-
servadas en el laboratorio en
interacción con sus hijos en
una situación estructurada,

Cuatro niveles socmoeconomí
cos basados sobre la educa
ción y la ocupación: 1) clase
media-alta, profesionales y eje-
cutivos, 2) clase trabajadora
alta: «trabajadores de cuello
azul». 3) clase obrera baja.
obreros poco cualificados o
sin cualificar, 4) familias en
donde el padre está ausente.

Kobn (1969) El estudio de Washington
(1956-57): entrevistas con 339
madres de familias muy re-
presentativas de la clase blan-
ca y de la clase trabajadora,
pero no representativas de
Washington. D.C. Todas las
madres tenían niños de quin
to grado.

índice de posición social. Cm-
co niveles socioeconómicos 1
y 2 y 3 combinados consti
tuian la clase mnedia; los nive
les 4 y 5 la clase baja.
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Tabla 1(d)

DESCRIPCION DE LAS CLAVES DE LOS ESTUDIOS (continuación)

Referencias Descripción de la muestra Medida de clase social

(?ook - (iumperz En Inglaterra. N = 236 pares El estatus socieconómico se
de níadres y niños. basó en la ocupación y edu

cación de ambos padres. Se
dieron tres categorías: clase
media, trabajadores y clase
mmxta.

Bernstein y 50 madres de clase media y El estatus socieconómico se
Herderson (1973) 50 de clase baja. basó en la ocupación y edu

cación de ambos padres. Se
dieron tres categorías: clase
media, trabajadores y clase
mixta,

Erlanger (1974) Un análisis retrospectivo de El indicador del estatus so-
datos de una investigación a cioeconómico fue: de qué cia-
nivel nacional de la Comi- se era tu familia cuando eras
sión de Violencia: 1.136 adul- niño: ¿de la clase media o de
tos (blancos y negros), en LOO la clase baja?
grupos en modas partes de tiS.

Thomas et al, Un cuestionario a adolescen- Dos niveles de estatus socie
(1974) tes de escuela superior en Mm- conómico basado en la ocu

neapolis (N = 620). St. Paul pación del padre: «cuello
(N = 447). New York. (N = azul», clase baja y «cuello
365) y 480 recién llegados a la blanco», clase media.
universidad estatal de San
Francisco durante 1967-68.

Tabla 1(e)

DESCRIPCION DE LAS CLAVES DE LOS ESTUDIOS (continuación)

Referencias Descripción de la muestra Me<lida de clase social

Scheck y Emerick Varones de noveno grado de Indice de posmcmon soemal en
una escuela secundaria pi)- base a la educación y ocupa
blica (N = 52). ción del padre usadas separa

damenme y en combinación.

Musitu, 6. (1984) Varones 602 y bembras 410 Indice de posición social en
edades comprendidas entre base a la educación del padre
9-12 años (N = 2027). y de la madre considerada

separadamente.

Fuente: De Oñate, M. P El Autoconcepto. Formación, medula e implicaciones en la persona
li<lad Narcea. Madrid. ¡989.
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b) Nivel de aspiraciones

El nivel de aspiraciones hace referencia a las metas., expectativas y lo-
gros de una persona respecto a la adaptación y ajuste luturo a una tarea
determinada <Garzón. 1984).

En realidad hay una ausencia de una delimitación clara del conjunto
de factores y procesos psicológicos que determinan el nivel de aspiración.
Son diversas las variables y factores que supuestamnente están implicados.
El nivel de aspiración se apoya fundamentalmente en la teorización so-
bre los factores determinantes de la motivación. Los primeros intentos de
llegar a una definición operativa del nivel de aspiración son realizados
por Frank (1935) identificando algunas de las variables de dicho fenóme-
no:

1. Tarea de aspiración.
• tipo cíe tarea
• características del sujeto
• límite de logro que el sujeto piensa que puede alcanzar

2. Conocimiento del logro (aspecto de aprendizaje)
• medida cuantitativa de la «aspiración o expectativa».
• comunicación del investigador del logro alcanzado en la realiza-

ción de la tarea.

En este nivel de aspiración hay unas expectativas, estimaciones subje-
tivas.,establecidas mediante aprendizaje. ~sohre~en términos de Fysenck.
la distancia mental del objetivo. Tal anticipación de los sucesos futuros
son factores motivacionales y determinan el nivel de aspiración.

La expectativa es la expresión de los deseos que un sujeto tiene. de lo-
grar un determinado nivel de ejecución en la tarea en la que se enfrente.

Algunos autores han identificado los conceptos de nivel de expectati-
va y nivel de aspiración: otros, como Robaya. rnantmenen una diferencia
entre ambos términos: mientras que el primero se refiere a las aspiracio-
nes que un sujeto espera lograr respecto a una meona específica. el segun-
do sería más general y designaría los fines que la persona se propone
conseguir en un conjunto de activíclades con las que se encuentra coni-
prometida (aspiraciones profesionales, sociales, intelectuales, etc.) ((Sar-
zón. A., 1984).

Tal distinción seria la diferencia entre las metas y los logros que se es-
pera conseguir. Una persona puede querer llegar a una mcta detertninada
y establecer los logros que piensa que puede alcanzar cmi un momento
concreto. Para Robaya los tres-criterios que-definenel-n-ivd-dt aspiración
so mí:

— deseo de hacer alguna cosa dilicil.
— querer ocupar tmna posición (logro) superior a la actual.
— querer hacerlo todo lo mejor posible (y mejor que los demás).
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Así podemos decir que el nivel de aspiración de un sujeto se refiere a
la DIFICULTAD DE LOGRAR LOS FINES QUE SE PROPONE y la
influencia de los resultados previos a sus logros en las metas y aspiracio-
nes posteriores.

Pero en este nivel de aspiraciones hay que tener en cuenta como señala
llolland (1966) los tipos de individuos (que él clasifmca en realista con-
vencional, intelectual emprendedor y social artístico), la tipología de los
ambientes (como personalidad>, si se buscan las profesiones y ambientes
donde poder desarrollar sus aptidudes y actitudes y el comportamiento.
(ya que éste se explica por la interacción del ambiente y su personalidad).

En esta mmsma línea, A. Roe (1957) nos señala el siguiente principio:
la profesión es una óptima respuesta a la estructura de todas las necesi-
dades del individuo en todos sus niveles. de tal forma que puede estable-
cerse que son las necesidades y su dinamismo en el individuo las que de-
terminan la elección.

Los centros dínamicos que co~.sídera son:

1. La estnicturac~ón de necesidades de la que habla Maslow.
2. El clima famfl ar, cálido o frío, orientado o no orientado hacia

personas.
3. La elección vocacional misma. en la que interviene la relación en-

tre clima familiar y. desarrollo vocacional.

Así hemos seleccionado la muestra, teniendo en cuenta los siguientes
criterios:

a) El contacto social, para crear un clima cálido y bien relacionado
(Ej. Trabajo Social)

b) Las profesiones humanistas pueden crear un clima emocional in-
terno, distorsionado, sobre su propia persona, (Ej. Magisterio).

e) Las profesiones no dirigidas a personas (técnicas y científicas), sue-
len crear un clima frío y situaciones de aislamiento y rechazo (Ej. Empre-
sariales>.

2. DESARROLLO Y RESULTADOS

Presentamos las Medidas de Tendencia Central (Tabla 2) así como la
de distribución de Porcentajes (Tabla 3) y los histogramas superpuestos
obtenidos con dichas puntuaciones (Figura 1).
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Tabla 2

DATOS ESTADíSTICOS DESCRIPTIVOS OBTENIDOS EN LA MUESTRA

Variables Indices
Los .3 centros

N = 487
Magtsterío
N = 200

(1 Econ. y Em1,.N = 200 Tabo/o So<ial
IV = 87

[SC. k .162.648
58.924

3.472.059

145,720
51,171

2.618.554

192.905
58.838

3.461.915

132.011
45.500

1.806.290

En los Análisis de Varianza nos encontramos que la diferencia es la
significativa al 0.05 entre Magisterio y Trabajo Social y al 0.01 entre los
tres centros. Magisterios y Económicas y Económicas y Trabajo Social.

Vemos por los resultados obtenidos entre el cuestionario 1.C.S. y los
estudios que están realizando, que el nivel socio-económico cultural de la
familia correlacionará lineal y positivamente con el nivel de aspiraciones
académicas y profesionales de los alumnos, siendo estas diferencias sig-
nificativas al 0,01 entre Económicas y las Escuelas significativas también
pero en menor grado, al 0.05 entre las citadas Escuelas.

Por ello podemos concluir que existe mayor homogeneidad entre los
alumnos de Escuelas Universitarias que entre estos y la Facultad de Cien-
cias Económicas y Empresariales al analizar las variables citadas, signifi-
cativamente mayor en el último centro citado.

Tabla 3

DISTRIBUCION DE LOS TRES GRUPOS EN LA VARIABLE I.C.S,

PORCENTAJES

Tr<tba¡o Social A’!agisterio Econoim cas

46 75
76-105

106- [35
136-165
166-195
196-225
226-255
~C(, )QC- ¿o..’
286-315
316-345
346-375

‘3
31,0
27,6
17,3
12,6
5.8
3A

a,U
.0
.0
.0

1.5
23.0
28.0
18.0
12.5
8,5
4,5
A,
1.5

.0

.0

.5
4.5

15,0
15.0
20,0
13,0
6.5

10,5
3,5
1.0
.5

100.0 lOCO 100.0
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Porcentajes

80

INDICE DE CARACTERíSTICAS STATUS
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FIGURA 1.— Ilístogramas superpuestos de las puntuaciones de las tres ¡nues-
tras en el Indice de Características Status (1. CS.)
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