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CLASE SOCIAL Y VALORES SOCIALES EN PERU 

lalo el gobierno mllltar -•lucl-rlo, ol Perú 0ttá oxporlmontardo un< 

111rlo do tronsformacl-. terdlont0t o dar o loo trobalodoNI una mo)'OI' partlcJ 

pacl6n on la prapledad, la1 utllldoclOI y la gostl6n do lat ompr0ta1, En 0tte 

contexta, ol eÑcta do la, cordicl_, do trabal• re,pecta o len rolacl- •~ 

tro claoo -lal , len actltudo1 y loo valONI ,aclalos ,o oxamlno on trot cadonn, 

do tienda, do vento, al monudoo do Limo Motropalltana. 

El prop6olta do Otte trabal• OI oxplonn la, NlaclOIIOI entra cla• -1a1 

y actltudos y orlontoclon0t entra la1 trabalad.,.. pon,onoo. l'llrú 01tá on una 

-prona etapa do irduttrlallmci6n poro ol goblomo mllltor OIIÓ tratonda do 

llop a un r6plda CNclmlonta lndopordlonte y au-twnlda, 1lgulonda un "'e. 
dolo que pNtwnde •• ni capltall1to ni camunl11o, Aceptando ol on6lhl1 do 1,, 

1ltuacl6n dol l'llrú •llalada dentro do la -ro do la dopor.i.ncla, ol goblomo 

ho fflUlada ,.,..._, econcln,lca, y 1GClal0t dottlnadot a donnlr un terco, CG1t.!, 

no que debo llowr hacia la cNGcl6n do una -lodad madoma, 

bte º"'"!'O os un análl1l1 pa,clal olectuado utlll111nda lo, dalOI dol P'! 
yeoto, "La• actlllidos de lo, trobalad- en la, tienden aamo,clalOI do 
Limo Metropol1tana •, Lo, fondo, para 11te 0ttudlo prOYlenen dol lnett~ 
to l'llruono do F-to Educativo IPF!, 
Lot outaN1 a,-adocan o Mugo Serrano, por ,u 0111-to en la tuporYli16n 
do la oncue1ta on una do lcu tienda, oncue1tado1, y al Dr, FNd Zappert 
y o la Oltclna do ln""'"6tlca del Mlnhterlo de Economía y Flnan1111 por 
,u •~ on ol prococml«1to do lo, dalOI, Igual Ncono cimiento •"P'!, 
san a David layer, Anthony Fernor y Kon .lalftOIOft por ,.,. c:on-e ntorloo o 1 
manu,crlto, 
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Este programa incluye la creación de un fuerte sector estatal, especialm912. 

te para la industria b6sica; el establecimiento de comunidades laborales en las 

empresas industriales, en las minas, en la pesca y en el sector de las telec~ 

nicaciones, las cuales eventualmente debe llegar a tener hasta en un 50% de 

la propiedad de sus empresas¡ el establecimiento de coq:,erativas de producción 

agraria en las grandes haciendas; y la creación de un nuevo sector de prq,i_! 

dad social con empresas autogestionarias. El ob¡etivo a largo plaza al esta 

blecer estas instituciones es crear una democracia participativa fundada sobre 

las bases de una igualdad social considerable. 

, 
Estos sustanciales cambios de estructura en la sociedad proporcionan las 

condiciones convenientes para un experimento social natural. El estudio sobre 

el ~• se está hablando en este traba¡o ha sido realizado en el sector de la 

venta al detalle, el 0Jal no ha sido directamente afectodo por estos ccsnbios • 

Estudios similares se efectúan en un b.Jen número de empresas en otros sectores 

~e han sido reformados, por consiguiente, en infonnes venideros esperamos on~ 

lizor la influencia de la variable intetviniente de la participación de los traba 

¡adores en la propiedad y la) direccién y canparor las condiciones del Pe~ 

con aq.,ellas existentes en otros países, corno hace este informe. 

En estudios realizados en Estados Unidos y Turín, Italia, Kann (1969) en

contró una relación marcada entre clase social y valores. Tcmbién encontró 

~e el factor <Ne mejor explicaba estas relaciones era las condiciones bajo las 

cuales trabajaban los miembros de las diferentes clases soctales, y especialmente 

la gente de la clase media gozaba de la autodirección en su traboio y con5:! 

cuentemonte valoraba mós la independencia, mientras "'"' por el controrio,la 

clase baja experimentaba una menor dosis de autodirección en su trabajo y val,!! 

roba más a la confann idad. 
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Estos hallazgos en dos países industrializados sugiere �e las relaeione1 e_!! 
centradas pueden ser universales, pero hasta c,,e no se realicen es1udios stmila 
res en otf'os países no industrializados las generolimciones en este terreno �.!

dan cano uno cuestión abierta. Núflez (1973) en un estudio realizada entre 

es1udiCS1tes secundarios enecntró que Q(Jlellos eon un sta1us socio-eccnémico alto 
valoraban más la independenei a que los es1udiantes de las doses ba¡os, mien 

tras que los es1udiantes de clase baia valo,aban el conformismo más �e los es 

tudiantes de elaae alta. 

Los datos utilizados en el presente CS1álisis fueron tcrnados entre trabai! 
dares de tf'es grandes tiendas de ventas al detalle pertenecientes a diversas e! 
denos dentro del área de Lima MetTopol itano. Los datos no fueron recolecta 
dos teniendo en mente este análisis y no ccnstituye, una réplica al es1udio de 
Kohn. Puesto �e los datos fueren tanodos sólamente de tiendas de ventas al 

menudeo pertenecientes a Lima Metropolitana no se puede pretender �• ellos 
representen a todos loa traba¡odores del Perú • Sin embargo, el tamaf\o de la 

muestra (792 traba¡adores) deberá ser considerado representativo en alguno fo,! 

ma. En todo coso hay que tener en cuenta �e los futuros estudios �e se e.?_ 

t6n llevmldo a cabo entre los trobajadores de otras industf'ias aaí c:crno entre los 
agricultcres y en otra, áreas del Perú fuero de Lima, permitirá, ÍU1uros on61isis, 
los cuales probarían la verdad sobre los presentes afinnaeicnes en todo el paf•. 



VARIABLES INDEPENDIENTES Y DEPENDIENTES 

Variables Independientes 

La variable independiente principal fue por a1PJesto la clase social. C! 
rec:lendo de dotos exactos paro una escala como la desarrollada por Hotlingshead 
y Redlich (1958), se ha canstn,ído una escala de Likert con las ,i�ientes m! 
didas : nivel de e<Lcación, ocupac:tón, stotus de anpleado u obrero, sueldo,f!?_ 
gre,o familiar, GUtodescripcián de su situación económica, autodescñpción de 
su clase social y grupo étnico. Se debe notar que debido a las carocterísticas 
do la población mue,treado, miembros de la clase alta (grandes hombres de ne 
gocios y mfernbro1 de la oli90rquía) y las clases ba¡aa extremos (compesinos y

de11mpleod01, por e¡emplo) no están incluidos en el análisis. 

Los datos no nos p�on;ionoron medidos poro todas los variables inteTYi 
níentes estuc:&adas por Kohn (1969) pero se pudo obtener medidos poro la campl_! 
ji dad sustantiva del trabajo, satisfacción en el trabaio, sol idaridod del grupo de

traba¡odores y supervisión estrecha • La eampleiidod sustontiva del troba¡o fue 

cala.1 loda siguiendo un procedimiento reecmendado por Kahn y Schooler (1973 : 
11 11.). La satisfacción del trobaio fue medida por una escala que camprendío

tres rtans : 10tisfaceión can ingreso, satisfacción can los canpol'\eros d• trabaio 
y 9,nto poc el troba¡o. La solidoridad del grupo de trabaiadores fue medida 

por una escalo campuesto do los siguientes ítems : si el troba)ar más suscitaría

lo envidia O la achiroción de sus compone�, st ello serio ca\siderodo negat!,

vo O positivo poro el grupo, si encontraría stmpotía o antlpaff'o y si los e�

neros de m:sbaio ayudarían u obstoculizarfan; samfaeción ca\ los ccmpafteros de

trabaio; cmlstad ca\ los ccrnpaPlero& de troba¡o; hobtltdad de los campaPleros de

• da ,._ t miemL--- del grupo· satisfac 
traba\o paro l l�orse bien; ayu mutua enuv os uru, , -

ción de m:sba\ar en ean\unta; uniá\ del grupo de m:sbato; deseo de cambiar �e

.. Lo e1trechez de 9JPervts1on 
grupa de trabaio; y ccmporacian can otros grupos• 
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fue medida por una escala que consistía en medir la libertad con que se expre 
so los desocu�rdos con eJ ¡efe, el sentimiento c,.,e se tiene al caneter errore� 
en el tn:abafo y si el i•fe le pide su opinión. 

Variables Dependientes 

Se desarrollaren numerosas escalas para medir varios aspectos de las sl
�ientes actitudes : cptimismo, fatalismo, ccnfianzo y aUenac;ón 1 • Adern6s,
se obtuvo medidas de cupiradcn•, realizacién, orienta�lón a través del tiempo, 
ananJa y tensión mental 2•

RESULTADOS 

Clase social, actitudes y orientaciones 

El primer paso en el análisis fue exCl'ninar las relaciones entre clase social 
y sus canpcnentes y las diferentes actitude1 y orientaciones para las a,ales tuvt 

-

moa medidas. 

Examinando Jo primera columna del cuadro I*, vemos inmediatamente que 
hay una fuerte relación entre clase social y casi todos las actitudes y orientacio 

nes medidas 3• Cuanto más alta la clase social del trabaiodor, más alto fue
su optimismo en general, camporando el presente con el pamdo y en lo q.,e se 
refiere a su situación pencr,al. Sin embargo, clase social no eshJvo relaci_! 
nada con cptimismo e2cerca del futuro ni acerca del pafs como todo. El fata 

1 ismo estuvo en general asociado con clase socfal, pero en sentido opuesto : 
cuanto más alta la clase social del traba¡ador se encentró que era menos fatal!! 
ta • Los trabaf adores de clase socie2I más ba¡a fueron más fCJtal istas en general 

y más fatalistas acerco del valor de trabaior cklro, de la preparación pencr,al , 
de lo suerte y la "vara" o influencia, Lo confianza, medida mediante cual
CJJier escala, estuvo también asociada signiflcativCl'nente c:on clase social. &i 



efecto, se encmtró "6e los traba¡adores de clase social 

confiados que sus correspandientel de clase soeial ba¡a. 
cito fuerC11' 
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más 

No se encC11tró uno relocién significativa entre lo seruación del trabai? 
dor de haber logrado sus propias aspiraciones y el status de su clase social. 

Sin embargo ª"'ellos traba¡adores cm un status social más alto fuer'11'1 m61 "'2.

sibles en cuanto se refiere al deseo de "6e sus hiios ocuparan posiciones mós o! 

tas en fa sociedad que los de la correspcndiente clase social bofo. Los traba 
-

¡adores de clases sociales altos tienen perspectivas más cmpllas en el tiempo y 

están mós ortentaclos hacia el futuro "6e las de clases bajos. Trabajadores de 

la clcne soeial baia experimentan 1ignificativamente más anomia, ansiedad y 

tensión, como está indic:odo en la escala de tensión mentol, �e trabajadores 

de lo clase alta. 

Los truba¡adores "6e estaban motivados por un deseo de progresar y por 

me¡ orar su posición en la vida, pertenecen más o la clase alto �e a la clase 

baJa. Se encontró así mismo "6e los traba¡odores de la clase alto fueron me 

nos alienados en general y, más especfficamente, en lo "6e respecto a su tta 

bofo y a su empresa, menos "6e los ttabajadcares de lo clase social ba¡a. Sin 

embargo, aun"6• la relación no fue estadísticamente significatfva, 101 tTabai� 

dores de la clase social ol ta tienden a ser� alienados de sus cc,npafteros 

de trabafo "6e los traba¡adores de la clase socfol bofa. 

La mayor parte de las relaciones descritos �r fueron estod;sticc:wnente 

signtflcativas y fonnan un patrón consistente. Los tTaba¡adores prc:wenientes de 

las clases sociaies altos fueron más optimistas, menos fatoltstos, más confiados 

y menos alienados "6e los troba¡adores pro,enientes de los clases soeioles ba¡os. 

A"6etlos traba¡adores prOfen ientes de los clases sociales altos aspiran a oeu� 

ciones que proporcionan un stotus más alto para sus hi¡os, tienen un mayor d,! 

seo por mejorar su p01iclón y están mós orientados hacio el futuro. Ellos su 

fren menos de anc,nio y se los encontró menos tensos y ansiosos. El cuadro 



CUADRO 1. La relación ontre d- -101 y .,, ,:omponenhll y las actlludoo y orlontaclanes ele trabajo- ele ti•ulos al monucleo~ 

Componente, ele el- social 
Actltude1 ., orlentactone1 c1-_,al Educación Ocupación 

&npleoclo u lngre1m proc• lngrelO Autode1,e,ripcién de Autodescripcfón Grupo 
Obr•o dente& de era-: total lo poold ón econém. de la cloMtsodol étnico 

Optfo,lano - MCOla total . 337 ** .029 .062 .on .204 .395 •• .41' •• .o:u .194 
Optlml11110 on -i,araclón con el -do .-'06 •• .051 .006 • 01" .138 .m•• .'58 . •• .008 .179 
Optlmllfflo rospeclo al futuro .039 .118 2i8 • .21" .248 •• .228 • .115 .080 .128 
Optlmlm10 reapec:to al por, .060 .105 .238 • .023 .015 .28-4 •• .375 •• .062 .168 
0p,1.,1 .. o re,pecto a la oltuoclón pe11CnOI .500** .102 . 383 •• • 113 .332 •• .388 •• .321 •• .141 ·'"" Fotolllfflo • ncala total .703 •• .370 ••. .096 .""43 •• . 233 • .-402 •• .078 .150 .370 •• 
fatalllfflo respecto ol trabaior cl,,o . 685 •• .096 .056 .341 •• . or, .291 •• .209 .080 .1 "5 
l'atall1mo respecto o lo preparadón ,-.-1 .5'11** .3ll ••• .165 .318 •• .236 • • 2-48 •• . 008 .289 •• .318 •• 
Fotollano r..-cto o lo .,_ .659111'.!' .2'11 •• .078 .316 •• .260 •• .370 •• .119 .083 .169 
Fotolilfflo respecto o lo lnnuenclo .5Vl •• .CM5 .129 .320 •• .079 .113 • 096 .269 •• .271 •• 
Ccnfionzo - escala corta .-470 •• . 22.4. .334 •• .376 •• .200 .305 •• .1<41 .124 .212 
Confianza • e&COlo largo • 61l •• .269 •• o .129 .15" .326 •• .024 .1"8 .037 
A,piroclón olcon<odo .104 . .509 •• .366 •• .209 .008 .201 :095 .079 .291 •• 
A,plraclone1 P""! el futuri> • 37!J •• .127 .20-' .316 •• .1"9 .197 .100 .208 .363 •• 
Orientación on el tiempo • Q7 •• .551 •• .066 .255 •• :n.1 • .326 •• .313 •• .281 .. .190 
An-lo • 524 •• .076 .073 .163 .124 .306 •• .102 .091 .-426 ·-
Ton,lón monto! .622 •• .211 .39-4 •• .212 .010 .181 .179 .422 •• .163 

o ... º por melONl'N .292 •• .236 • .131 .008 .070 ·°"" .322 •• .158 .307 •• 
All-clán - esc:alo _, .386 •• .40Z •• .-401 .. .1-40 .395 •• .0-'7 .070 .065 .087 
Allonoclón del trabolo .439 •• .439 •• .321 .. .018 ~·· o .030 .038 .010 
All-clán de la c:anponra .381 •• .035 .281 .. .138 .431 •• .078 .076 .032 .158 
All..aclón dol grupo de troba¡o .130 .227 • ·.196 .129 .207 .314 •• .362 •• .181 .075 

¡ 

Todas loo regreolon• t- 1ldoconlnllodo1 por-o, nlado -'tal y CGllpallÍCI. Lo medido ele moc:loclán utilizado • '? (eta), el coellci«ite parclol ele c:Gmlloclán conóniea. 

p ~ .05 

p ~ .01 

7.-
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q.,e se nos presenta por lo tanto es que personal y socialmente las clases bajas 

están desorientadas, tienen un bajo nivel de aspiración, perspectivas muy po

bres a través del tiempo y tienen actitudes suspicaces, pesimistas, fatalistas y 

alienadas en comparación con las clases sociales altas. 

Con el intento de explorar, con los datos disponibles, acerca de qué es 

lo q.,e puede haber contribuido a crear estas diferencias marcadas entre las el! 

ses sociales, se decidió examinar las relaciones entre cada canponente de la 

escala de clase social usada y las diferentes actitudes y orientaciones medidas 

controlando por los efectos de todos los otros canponentes. Estos resultados 

han sido' presentados en el a,adro NºI. Antes de examinar estos resultados en 

detalle hay "'e hacer notar el uso del análisis de regresión utilizado, debido 

al problema de la multicolinearidad entre situación ocupacional y el status de 

obrero o empleado y entre ingresos de la canpa"fa e ingresos totales de la fa 

milia. Para simplificar la discusión, tales ocurrencias serán ignoradas. 

Lo eciJcación es amplicanente considerada como una de las principales m_! 

di dos de clase social. A"'ellos trabajadores con más educación fueron, en 9,! 

neral, menos fatalistas y específicamente fueron así cm referencia a lasuerte y 

a la mejor preparación penanal. Cano canprobó Westacott (197-4 : 12, 43), 

los niveles altos de educación están asociados con niveles altos de confianza • 

Sin embargo, aquellos con mayor nivel educativo estaban menos satisfed,os re.!. 

pecto al logro de sus aspiraciones q.,e aq.,ellos con bajos niveles deeciJcación, 

tal vez indicando que la educación sirve para levantar los niveles de aspira

ción. Los niveles altos de educación están tmnbién asociados con una mayor 

perspectiva hacia el futuro y un deseo mayor de mejorar la propia condición • 

Es interesante notar que los trabajadores con más eaJcación estaban más alien2_ 

dos respecta a su trabaja y a su grupa de trabaja q, e los trabajadores con m_! 

nos educación. Esta última afinnación contrasta con todas las otras q.,e se~ 

lan q.,e la clase social alta está asociado con bajos niveles de alienación. Es 

impartmte enfatizar q.,e estos resultados son independientes de influencias debidas 
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a ocupación, ingreso, y otros ccmpooentes de la clase social. 

Ocupación y el stoluJ de ~leado y de obrero serón considerado, '"' c~ 

junto. Loo trabajadores -.ie tienen ocupaciones con alto stolus social son más 

optimistas respecto.al fulura y respecto a su situación personal, pero se les "!! 

centró menos optimistas en lo ~e respecta al país, probablemente reflejando su 

actllud hacia el gobiemo (Scunuh y Montolva, 1975). Loo obreroo fueron "!! 
contradoo más fatalistas en general respecto a 101 beneflcloo de trabajar duro y 

de la preparación penonal y con respeto o la suerte y la Influencia. A las 

empleados se les encc:r,tró con más confianza que lea obnm:• pero solamente 

cuondo se lo midió con la escala corta. En centraste ccn el efecto de edu~ 

cién, los trabajadores en ocupaciones con alto stah.Js social se encontraban m! 

nos ollenadoo de ,u trabaja y de ,u compa"fa. Lo, emploadoo fueron halladoo 

más orfentado5 hacia el futuro y espirando o traba¡os con mayor status para sus 

hijoo -.ie las abreroo. Finalmente, las trabajadores con ocupaciones de alto 

stolus se mostraron mós satisfecho, respecto al logro de sus aspiraciones y su-. 

frían menos de or11i edod. 

Los traba¡odores de altos ingresos eran más optimistas en general y también 

al ccmparar el presente con el pasado, pero no con el futuro, tal vez reflej~ 

do temor acerec de los programas gubernamentales de redistrii:-..ción de los in

greS05. Ellos fueron, sin embargo, optimistas acerca del país y de su situa

ción personal en comparación con 101 trabajadores de Ingresas más bajas. Las 

trabajadores de altoo Ingresos fueron significativamente menas fatalistas que los 

de bajoo lng""°' en todo, las aspectoo excepto en lo referido a la influencia • 

Loo trobafodores de altos ingresos fueron también encontrado, con más conflanzo 

y men0& alienados en general y con respecto a su traba)o y a sus compa"íos P.! 

ro más allenadoo respecta a RJS campalleras de trabaja -.ie la que estaban lo, 

trabafadores de bajas ingresas. Tal vez se ha operado o-.,r una pennutoción 

entre las satisfacciones sociales y el interés del trabafa e identificación con la 

campa"ía. A~ell0& ~e tienm trabajos más interesantes y ~e se sienten más 



10.-

identificados ca, la componía reciben menos satisfacción trabajando con sus col! 

gas, tal ve:t debido o presicnes ccn.,etitivos . Flnolment., los ttabojodotts de 

altos ingresos fueron más orientados hocio el futuro y sufrieron menos de anemia 

que los ttabojadores de clase bojo. 

Lo percepción del ttabojodor de su situaclá, eccnómlco fue también ,igni!!_ 

cativamente asociado cc:ri un número de voriables dependientes. Por ejemplo, 

los trabafadores que se descri~ieraia sí mismos cano relativamente mejor ubica

dos eccnéiniccmente fueron más optimistas en general y en ccrnparar el presente 

coo el pasado. Ellos fuercri también más optimistas respecto ol país y a su 1i

tuactón pe110nal que aquellos trabajadores q.,e se describieron a ,í mismos cerno 8_! 

tondo en uno situación do menoscabo. Aquellos ttabofodores que se ccnside,orcn 

a sí mismos ccmo más f'uvorecidos económicamente fueran rnóJ orientados hacia el 

futuro y tendieron más o temor iniciativos para mejorar su situación, y se sentían 

~ alienados de sus compoPleros de ttabajo. 

La outodescripcién de la clase social fue relacionada ccr, ;· retativan&nte 

pocas variables. Aquellos ttabojodaros que so ldentlflco,on o sí mismas como P•! 

tenecientes a clases sociales altas fuerc:ri más fatalistas respecto a su preparacién 

penonal y o la influencia, y así mismo más oridltados hacia el pasado, lo a,al 

p01ibl1mente indica un conservadorismo general y una identificacién con les val,2: 

res tradicionales. Ellos tienen la tendencia, no obstante, a sufrir menos de ~ 

si edad y tensión mental. Los traba¡adores pert-,ecientes a grupos étnicos con 

alta status sac:lol (talo, como las blancos, gringos, y mestizos) fueren menos fata 

listas en genorol y menos fatalistas en la que respecta o lo prepo,oción penanol 

y o lo influencia que los ttabojadores de grupos élnicos ccn bojo stalus social(~ 

les coma los cholas, indias y negrm). Los ttabajodares de grupos élnicos can 

alto status soc:ial fueron encontrados menos satisfechos con sus aspiraciones alc<M2, 

mdos y así mismo se los encontró más aspirantes a <JJe sus hijos tuvieran un me 

jor status. Ellos mostraron menos onania y menos tnterét en progresar que los 

grupos pertenecientes a un grupo étnico con bofo status social. 
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Cuando fueron examinados los componentes de clase social, los variables Í.!!, 

greso, ocupación y ecllcación resultaron tener la más fuerte asociación con acti~ 

des y orientaciones. Ninguno de los componentes estuvo tan fuertemente rel~ 

cionodo con las variables dependientes como fue lo escala de clase social, pero 

todo& mostraron por lo menos algunos relaciones significativos. Fue osi mismo 

interemnte encontrar "-'ª el patrón de las relaciones y a veces lo dirección de 

la asociación variaba entre los diferentes componentes. 

Clase social, condiciones de trabajo y orlen taciones y valcwes. 

Habiéndose establecido la ecistencio de un número de relociones interesan 

tes entre clOM 50Ciol y sus canponentes y varias actitudes y orientaciones, se 

examinó la relación entre diferentes aspectm de las condiciones de troba¡o, las 

cuales fueron asociadas con las diferencias entre las clases sociales y para las 

cuales se luva datas dhpanibles, y actitudes y ari«itacianes. Las datos relev"!)_ 

tes se presentan en el OJadro 11 • 

Las resultadas indican <JJe wanta ~ canpleja era la tarea del trabaj~ 

dor, en ténninos de trabajar con datos, cosas y personas, cuanto más optimista 

se encontraba el trabajador en general, al canparur el presente can el pasado, 

y acerca del país en general. Los traba)adores con tareas menos ccrnplejas 

mostraron también ser menos fatalistas en general. Sin embargo, los trabaja~ 

res con tareas más canplicadas se mostraron más satisfechos respecto al logro de 

sus aspiraciones y se encontró igualmente ""e deseaban trabajos de m6s status P! 

ra sus hijos q.,e los troba)adores cm toreos menos canplicodas. Sorpresivamente, 

los trabajadores con tareas~ complicadas estaban más orientados hacia el 

futuro y se encontró c,.,e sufrían menos sentimientos de anomia pero más de ansia 

dad y tensión tal como fue medido por lo e1eala de tensión mental. 
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CUADRO 2. Relaciones entre ct11diciones de trabajo y actitude, y 

orientaciones entre trabajadores de tiendas al menudeo en 

el Perú 
1

• 

Comple~ Satis- Solldari- Rigidez 
Actitudes y orientaciones dad de facción dad del en lo 

trabajo grupo de supervi-
trabajo siirl 

Optimismo - escalo total .316" .370** .105 .163 
Optimismo en ccrnparación con el pasado .295** .374** .084 .174 
Optimismo respecto al fuhuo .178 .180 .105 .064 
Optimismo respecto al país .349** .150 .023 .008 
Optimismo respecto o lo situación par 
sonal - .135 .467' .. .210• .285** 

Fatalismo - escalo total .204* .216** .043 .016 
Fatalismo respecto al trabajar cl,ro .022 .162 .165 .136 
Fatalismo respecto a lo pr9p0roción 

pe"°""I .040 .113 .073 .167 
Fotali1mo respecto o la suerte .074 .045 .096 .030 
Fatalismo respecto a la influencia .026 .135 .233** .038 
Confianza - ese.ala corta .044 .063 .372** .100 
Ccnfionza - escala larga .046 .034 .-106•· .061 
Aspiraciones alcanzadas .212• .815** .419** .194* 
Aspiraciones para el futuro .194* .047 .124 .202• 
Orientación en el tiempo .259** .038 .051 .306** 
Ancrnio .222•• .021 .337*• .073 
Tensión mental .198* .435** .522** .193* 
Deseo por mejorarse .030 .153 .148 .189* 
Alienación - escala total .047 .sso•• .756 .. :391•• 
Ali<noclón del trabajo .061 .903** .696** .324** 

Alienación de lo compa"fo .on .645** .400** . .fll** 

Alienación del grupo de trabajo .123 .536** .796** .091 

Tod::ls los regresiones han sido controladas por sexo, estado marital, y compa 
nra. Lo medida de asociación utilizada es Í (efo), el coeflcfente parciaT 

de con'91ación canónico. 

p ~ .os 
p ~ .01 
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Los trabajadores ~e se encontraban más satisfechos también eran, según se 

esperaba, más optimistas en general al comparar el presente con el pasado y r9! 

pecto de su situación personal. Lm trabajadores satisfechos tienden tanbién a 

ser fatalistas, tal vez reflejando su satisfacción con la fortuna que les ha traído 

la vida. El los también estaban satisfechos respecto al logro de !IJS aspiraciones 

y sufrían menos tensión y ansiedad. No fue lHlO sorpresa encontrar que los ~ 

bajodores más satisfechos eran los menos alienados en general y los menos ali~ 

dos respecto a su trabajo, a sus ccmpaflías y o sus componeros de trabajo ~e los 

trabajadores menos satisfechos. 

~ trabajadores pertenecientes a grupcm; muy solidarios eran ligeramente 

más optimistas ocerca de su situación personal y menos fatalistas respecto a lo 

influencio C'.Jª obreros pertenecientes a grupos débilmente solidarios. Usando 

la escala tanto la largo como la corta para medir la confianza, los trabajadores 

de grupos solidarios se mostraron con más caifionza. Estos trabajadores también 

estaban m6s satisfechos respecto a sus aspiraciones alcanzadas y se encontró ~e 

sufrían menos de onanio, tensión y ansiedad. Finalmente, tales trabajadores 

se manifestaron menos olienodos en general y, en puticulor, respecto a su tra~ 

jo, a sus canpanías, y, por sup,.iesto,a sus grupos de trabajo. 

A~•llos trabajadores que tuvierm uno supervisión menos estrecho fueron ti!! 

cail'TOllo, fflÓs optimistas en lo que respecta o su situación personal y ligeramente 

más sotisfechos con el alcance de sus aspiraciones pero se encontró que teníon 

menos aspiraciones respecto al status de trabajo para sus hijos. Ellos tienden a 

uno mayor orientación hacia el futuro, sufren un poco menos de tensión y onsi,! 

dad y tienen una tendencia ligeranente mayor o tanor lo iniciativa respecto al 

mejo,m,iento persanol que aquellos trabajadores que fuera, objeta de uno superv..!_ 

sión más estrecha. Los ~e tuvieron uno supervisión menos estrecho fueron me 

nos alienados en general, respecto a su trabajo y a sus ccmpaníos. 
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Estos datos indican q.1e los aspectos de las cmdiciones de trabajo consi 

deradas fueron relaciooados en un sentido o en otro a todas las actitudes y 

orientaciones estvdiodas excepto para un componente del cptlmismo (acerca del 

futuro) y tres de los cuatro ccmpcnentes del fatalismo (rerpecto al trobajar ~ro, 

lo preparación pellffl<II y la "'•rte). Lo cuestión que se planteo aquí es h~ 

ta q.,é punto estos aspectos retpecto a las condiciones de trabafo sirven para 

"explicar" las relaciones entre clase $0CÍal y actitudes y orientacit:ries. 

Esta cue1tión está coosiderada en el cuadro III doode las relaciones entre 

clase social y las diferer,tes actitudes y orientaciones están cCW'lsideradas cuando 

se controlo codo componente y combinocién de componentes de las condiciones 

de trobajo. 

En ccntroste a los hollaz¡¡os de Kohn (1969), la intervención de ninguna 

variable sola sirve sustancialmente para rec:licir las correlaciones entre clase ~ 

cial y todas los variables dependientes. Sin 1111bargo, cano Kohn (1969) ene'!! 

tró, la sustantiva ccrnplejidad del trabajo fue la voñohle interviniente que, una 

vez contraloda, ccrifTib.,ye más a reducir los correlaciones entre clase social y 

las varios variables dependientes. 

Lo ·relociá-i entre clase sociol y optimismo fue más reducida cuando se e~ 

troló lo rigidez en la supervisión, ounq.1e solmnente en el caso del optimismo 

acerco del futuro ésta red.lcción fue sustancial, y fue incluso más reOJcidaaJ~ 

do se ccntroló lo solidaridad del grupo de trabajo y más cuando se controló "'!! 
bas combinadas. La relacién entre clase toeial y optimismo respecto al país , 

que de todas mcineras no fue significattva, no fue rea.Jcida por haberse control~ 

do ninguna de las variables de condiciones de traba¡o. 

La relación entre clase social y fatalismo fue más of,cia<I,, por--ccn!rolor 

la sustantiva canplejidod del trobajo. En el caso del fatalismo respec'to a la 

influencia, la solidaridad del grupo de hobajo fue también un factor intervi

niente y como resultado la reducción más grande en la relación entre clase 
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social y fatalismo respecto a la influencia se produjo cuando se controlaron la.!!_ 

to la .sustantiva canplejidad del trabajo cano la solidaridad del grupo de tra~ 

jo. 

Cuando se controla la sustantiva canplejidad del trabajo y, en menor m! 

dida, la solidaridad del grupo de trabajo, se redujo más la relación entre clase 

social y confianza. La alienación del grupo de trabajo no fue significativa

mente asociada con clase social, tampoco fue sustancialmente afectada esta rela 

ción por ninguna de las variables correspondientes a la condición de trabajo. 

Las asociaciones entre las otras medidas de alienación y clase social fueron re 

ducidas por controlar la canplejidad del trabajo, la solidaridad del grupo de t~ 

bajo y la rigidez de la supervisión. Las últimas dos tuvieron más influencia 

excepto en la relación entre clase social y alienación respecto al pafs cuando 

la canplejidad sustantiva del trabajo fue igualmente importante. 

La sustantiva canplejidad del trabajo, la solidaridad del grupo de trabajo, 

y la rigidez en la supervisión, s011 las tres variables que cuando son contr~ 

ladas reducen más las asociaciones entre clase social y logro de las aspiracio

nes, aspiración de ocupociones para los propios hijos y deseo a tanor la inici~ 

tiva para progresar. La relación entre clase social y satisfacción con el lo

gro de las aspiraciones, fue más reducida por el control de todas las variables 

correspondientes a la condición de trabajo; la relación entre clase social y ocu 

poción deseada o aspirada para los hijos por el control de la canplejidad del 

trabajo, satisfacción y rigidez en la supervisión; y la relación entre clase so

cial y el deseo por mejorar, por el control de las cuatro variables pertinentes a 

la condición trabajo. 

Solamente la rigidez en la superviÍión tuvo una pequel'la influencia en la 

relación entre clase social y orientación en el tiempo,olgoque se encuet~ra en las 

teorías de J~e (1961). La asociación entre clase social y anania fue bas

tante poco reducida por el controltantodela solid,:,ridaddel gnipo - de trabajo 
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coFo ,1e la ñgidecr '!n la supervisión. La sustantiva canplejidad del trabajo, 

por otro lado, tuvo mayor influencia en la relación entre clase social y salud 

mental. 

DISCUSIONES Y CONCLUSIONES 

Clase social es uno variable importante para •explicar las diferencias en 

el canportamiento humano y en las actitudes. Canprender por qué ésto ~s así 

fue uno de los objetivos de este estudio. Debido tanto al t;po de datos dis 

ponibles como al hecho que investigaciones previas habían indicado que éstas 

podrían ser importantes variables explicatorias, se ha centrado la atención en 

varios aspectos sobre las condiciones de trabajo. Los Marxistas han recalcado 

siempre la importancia de la clase social y las relaciones de propiedad. El 

presente estudio no analiza las vañaciones en la propiedad de los medios depr~ 

ducción, sino más bien incide en las candicianes de trabajo relacionadas con el 

control y uso de estos medios. Sin embargo, hemos encontrado que las cond.!, 

ciones de trabajo ayudan a explicar la relación entre clase social, actitudes y 

orientaciones. 

Kohn (1969 : 183-187) encontró que la autodirección ocupacional redujo 

sustancialmente las asociaciones entre clase social y las variables dependientes 

que él consideraba. Aunque de todas las variables de condiciones de trabajo 

estudiadas aquí, la · canplejidad sustantiva del trabajo es la más importante, no 

se puede negar la influencia de las otras. En parte esto se debe a las dife-

rentes actitudes estudiadas. Sin embargo, como se indica en el cuadro IV , 

en las relaciones entre clase social y las tres variables dependientes canunes a 

ambos estudios, en estos tres casos hubo reducciones de una magnitud más pequ! 

11a cuando se controló por autodirección ocupacional en el presente estudio. 

Kohn (canunicación personal), encontró que controlando lgJ1141flida aprc»eimada 

de la sustantiva canplejidad no es lo mismo que controlar la exacta medidaque 



18.-

CUADRO IV : · Comparación de las reGJcciones prq,c,rc icnales en lomo¡ 

nitud de la corraloclá, con elote social a.iondo está e~ 

trolada por autodireecián oa.,pacJonal en 101 estudi01 de 

Kahn y Scurroh - Mcntolvo, 

Aclitudo. y Orientaciones Kahn Scurroh - Mcntolvo 

Fatoliwna respecto a lo suerte * .-45 ,19 

Cc:nflon;ia .61 .22 

Amleclod .35 .28 

• El r- comparable u.,do por Kahn (1969 : 82) fue "otrlb.,clán de ""I"'!! 

.,bllldod" deflnldo C<lftO "el sentido de estor controlado por fuerms oxte 

r1- o de tener cierto control sobre a, destino• , 
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se baso en lo descripción ".JUe hocen los trabajadores de su propio trabajo. No 

sotros hemos usado º"-'í uno aproximado y más débil medHa de canplejidod y 

no tenemos c.rna medido de rutinización . Por eso, algunas de las diferencias en 

la magnitud de las reducciones es un artefacto de la no canparobilidod de med_!_ 

das, Sin embargo, aún tanando en cuenta las diferencias de los medidos uso 

dos en los dos estudios, es razonable concluir "-'e en el Perú las condiciones 

ocupacionales, o al menos los condiciones ocupacionales medidos, son menos i~ 

portantes paro explicar la relación entre clase social y actitudes y orientaciones 

que en E. U. y Europa, tal vez debido a que en el Perú se está todavía en una 

temprana etapa de industrialización donde los val ores rurales son todavía pre~ 

minontes, donde los ocupaciones son menos especializados y donde el proceso de 

socialización asociado con la modernización (lnkeles, 1966) es todavía incan

pleto. 

Cano en otros previos estudios, la satisfacción en el trabajo no parece ser 

un factor importante paro explicar la influencia de la clase social. La solido 

ridod del grupo de trabajo reduce las asociaciones entre clase social y caifio~ 

za, aspirociones(tres medidos), anania y ansiedad, y alienación. Parece "-'e 

parte de lo asociación entre alta clase social y el ser confiado, el sentir satis 

fecho con el grodo en "-'e uno ha logrado sus aspiraciones, el no sufrir ni de 

onania ni de ansiedad, y el sentir menos alienado puede ser a.tribuido a la más 

alta solidoridod del grupo de trabajo "-'e está asociado con una clase social más 

alta. 

Estudios previos (Willioms, Whyte and Green, 1966; Whyte ond . Williams, 

1963) dicen que han encontrado que los trabajadores están sujetos a uno sup~ 

visión más estrecho que la "-'e recibe los trabajadores de Estados ·Unidos y un 

estudio más reciente (Montalvo y Scurroh 1974) sugiere que esta situación sigue 

sin mayor cambio. Lo supervisión estrecho se la encuentra asociado con más 

pesimismo,menos satisfacción con las aspiraciones alcanzados, menos deseo por 

progresar, una orientación hacia el pasado y un mayor nivel de alienación y 
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esto explica en parte la relación entre clase social y estas características . Esto 

es, los trabajadores de una clase social más baja tienden a ser supervisados más 

estrechamente y por esta razón participan de estas actitudes y orientaciones, 

Estos hallazgos son de especial interés teniendo en cuenta la actual situa 

ción del Perú, donde un gobierno militar revolucionario está instituyendo una 

serie de reformas creando sectores ca-gestionados, coc,perativos y de propiedad 

social cuyo objetivo es dor a los trabajadores una crecido participación en la 

propiedad y en la dirección de las campanías. Debido a que uno de los ob 

jetlvos explfoitos de estas reformas es la reducción de las diferencias entre cla 

ses sociales y de la alienación de los trobajadares, sería interesante conocer la 

influencia que tiene el incremento de la participación de los trabajadores en 

las condiciones ocupacionales estudiados aquí y, a través de ellas, en la rela

ción entre clase social y actitudes. El presente estudio fue realizado en el 

sector camercial, sector donde tales reformas todavía no han sido introducidas y 

se espera poder camparar los resultados de este estudio con los datos que actua_! 

mente se están recagiendo de empresas donde se han introducido diferentes gr~ 

dos de participación laboral. 
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NOTAS 

El q,tim ismo, comparando el presente con el posado, fue medido por una 
escala que comprende los siguientes ítems : si en los últimos cinco ai'los 
los ricos se han hecha más ricos y los pobres más pobres, si la situación 
del país ha mejorado o empeorada, si la situacién personal del trabajador 
ha mejorado o empeorada, y en general, cómo se compara el presentecon 
el pasado. El q,tim ismo respecto al futuro fue medido con la siguiente 
escala de ítems : si en los préocimos cinco al'los la situacién del país me 
joraría o empeoraría, si el salario del trabajador mejoraría o empeoraría-;" 
y en general, cómo es el presente comparado con el Ít•"-J ro. Lossiguien 
tes Ítems fueron para medir el q,timismo respecto al país : si en los úlfi' 
mos cinco al'los los ricos se habían hecho más ricos y los pobres más pC,:: 
bres, si la situacién del país había mejorado o empeorado, y si durante 
los próximos cinco ollas la situación del país mejoraría o empeoraría • El 
q,timismo respecto a la situación personal del trabajador fue medido por 
una escala compuesta de los siguientes ítems : si durante los últimos cin 
co al'los la situacién personal del trabajador había mejorada o empeorado-;" 
y si a.Jrante los próximos cinco al'los mejoraría o empeoraría, si el salario 
del trabajador aumentaría o disminuiría, así mismo su comparación del pre 
sente con el futuro. Finalmente se desarrolló una escala global sobre eT 
q,timismo, a base de los siguientes ítems : si los ricos se habían hecho 
más ricos y los pobres más pobres; la situación del país comparada can el 
pasado y con el futuro; la situación personal del trabajador comparada can 
el pasada y can el futuro; la predicción del trabajador respecta a su sala 
rio; y_ el presente comparado con el pasado y can el futura. -

El fata lismo, en contraste can el trabajo ordJo, fue medido par una esca 
la compuesta de los siguientes preguntas : para progresar en lo vida ¿es 
más importante tener suerte <JJe trabajar duramente?. Para progresar en 
la vida ¿es más importante tener influencia a vara que trabajar a.Jrame~ 
te?. El fatalismo en contraste can la preparación personal fue medido 
por los dos ítems siguientes : ¿Está Ud. de acuerdo que para triunfaren 
la vida es más importante tener preparación personal <JJe vara o influ en

cio? ¿Está Ud, de acuerdo que el éxito en la vida depende más de la 
suerte que de la preparación personal?. Otras dos escalas fueran cale~ 
lados usando diferentes combinaciones de las cuatro preguntas arriba se~ 
lados : fatalismo en términos de suerte, empleando las preguntas contras
tando suerte can trabajo a.Jro y suerte can preparación personal , y fatal!! 
mo en términos de vara o influencia empleando las preguntas contrastando 
influencia can trabajo duro e influencio can preparación personal• Final 
mente se construyó una escalo global de fatalismo incluyendo los aJatro 
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ítems anteriores más las siguientes preguntas ¿ Está Ud. de acuerda en que 
algunas han nacida para mandar y otras para obedecer ? ¿ Está Ud. de 
acuerdo en que uno no puede cambiar su propio destino? ¿Está Ud . de 
acuerdo en que es mejor gozar de lo que nas ofrece lo vida hay, que es 
perar al futuro?. -

Se desarrolló dos escalas poro medir lo confianza. Lo escalo más com 
pi eta comprende lo siguiente : ¿ Está Ud. de acuerdo en que en estos -
días uno no sabe en quién confiar? ¿Está Ud. de acuerdo en que si 
uno no se cuido de sí mismo, lo gente se aprovechará? ¿Está Ud . de 
acuerdo en que se puede confiar en lo mayoría de lo gente? ¿ Está Ud. 
de acuerdo en que si fracaso nadie se ocupará de Ud.? ¿ Está Ud. de 
acuerdo en que cuando Ud. se encuentra en dificultad lo gente lo ayudo 
rá espontáneamente? ¿Está Ud. de acuerdo en que no es bueno que su 
compol'lero de trabajo aprendo todo lo que Ud. sabe acerco del trabajo 
porque se aprovechará de Ud.? ¿Pienso Ud. que hay en día Ud. puede 
confiar mucho, regular o nodo en : parientes, amigas, vecinas, el resto 
de la gente. Además, uno breve versión de lo escalo comprendiendo los 
cuatro ítems de lo último pregunta de lo escala global fue calculado. 

Se desarrolló uno escala general y tres sub-escalas poro medir lo aliena
ción. Lo alienación respecto ol trabajo fue medido por ítems que toco
bon lo sensación del tiempo, los oportunidades poro aprender nuevas cosos, 
lo percepción del futuro en el trabajo y los oportunidades poro usar todos 
sus habilidades en el trabajo. Lo alienación respecto al grupo de trabo 
jo fue medido por das íterns que indican el grado de amistad con las cañ 
polleras de trabajo y su deseo de ayudarlo en coso de necesidad. Lo
olienoción respecto o lo componía fue medido por uno escalo de tres ítems 
referentes o lo percepción de los preocupaciones de lo componía por codo 
trabajador, si lo componía trata o lo gente igual en idénticos circunstan 
cios y lo habilidad percibido poro influir en los condiciones de trabajo : 
Lo escalo global de alienación comprendía todos las ítems sellolodos ante 
riormente más las siguientes : satisfacción con el trabajo, lo percepción -
del trato dado por las funcionarias de gobierno y lo percepción de lo si 
tuoción general de lo mayoría de lo gente. 

Se construyó uno escala poro medir las aspiraciones alcanzados usando 
ítems indicando la satisfacción respecto o la realización en el trabajo, la 
satisfacción de las podres con lo logrado por uno en el trabajo y la com 
poración del éxito personal con lo de las parientes y amigas. Las asp} 
raciones futuras fueron medidos con das ítems referentes al trabajo prefe-
rido poro su hijo y su hija. Se calculó uno escala para la percepción 
del tiempo utilizando los siguientes íterns : si el posodo, presente o futuro 
es más importante, si el posado fue mejor, el presente comparado con el 
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pasado, el presente comparado con el futuro, si es mefor aprovechar el 
presente que aguardar al futuro y qué definición tiene el trabajador del 
futuro. 

Cuatro de las cinco medidas usados por Srole (Roberts y Rokeach, 1956) 
fueron Incluidos en el cuestionarlo para medir la anomia . De ellas, tres 
forman una escala como sigue : si es mejor aprovechar el presente que 
aguordar el futuro, acuerdo o desacuerdo con la declaración que uno no 
sabe en ~lén confiar y la percepción de la situación de la mayoría de 
la gente. Se construyó una variación sobre la escala desarrollada por 
Lelghton (1960) para medir la salud mental con los siguientes ítems que 
tocan síntomas psicosomátlcos: sentimientos generales, disconformidad físi 
ca, dolores estcmacales, palpitaciones, sentimiento de cansancio, dificuT 
tad para donnir, mal aliento en la boca, pesadilla , sudor frfo, dolor de 
cabeza, pérdida de apetito, dolor en el cuerpo, tembladera en las manos 
y malestar general • 

La medida de asociación usada fue el coeficiente parcial de la correla
ción canónica ( f ) . Este coeficiente no indica la dirección de rela
ción (Blalock 1960 : 266-269; Kohn, 1969 : 51 n; Tatsuoka, 1971 : 183-
193). 
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