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INTRODUCCION

Ciertamente, la Psicología científica no ha sido la primera disciplina que se

ha interesado por conocer los complejos procesos que determinan la transición de

los jóvenes a la Vida Activa. Tampoco se ha dado prisa a la hora de proponer

intervenciones que sirvan para ayudar a los demandantes de empleo en sus

esfuerzos por localizar y conseguir trabajo, en un contexto de crecientes dificultades

para la inserción laboral. Más bien, han sido otros/as especialistas quienes se han

ocupado de efectuar la radiografía de la transición, detectar los principales escollos

y apuntar estrategias que faciliten el tránsito entre la escuela y el trabajo. Por otra

parte, la insercián laboral ha sido un terreno particularmente apto para el

florecimiento de propuestas más o menos guiadas por el sentido común, pero casi

siempre carentes de cualquier base experimental. Cuando, finalmente, los

profesionales de la Psicología toman posiciones en este campo, a menudo tienen

que aplicar sus conocimientos sobre la marcha, casi sin tiempo para debatir las

implicaciones de los programas que acaban de elaborar. El precio pagado ha sido

la debilidad de los modelos teóricos, la escasez y dispersión de la investigación

empírica y, en definitiva, la relativa ausencia de herramientas de intervención

consolidadas. Tal es el panorama incierto de la intervención psicológica en el ámbito

de la Transición a la Vida Activa, en contraste con la seguridad con que los otros

“expertos” pregonan su mercancía en los medios de comunicación.

Es obvio que esta situación no es una novedad para los psicólogos/as ni tiene

que interpretarse como algo negativo. Por el contrario, las anteriores dificultades

son una prueba de que la Psicología ha tomado contacto con problemas que

interesan a las personas, en áreas tan diversas como el consumo, la salud o el

desempleo, por citar sólo tres campos donde los psicólogos/as han realizado

contribuciones significativas. En estos terrenos, se necesitó al principio una dosis

de audacia y sentido común, matizadas luego por las exigencias del método

científico. La convergencia entre la Psicología y las preocupaciones cotidianas de
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las personas ha permitido desarrollar conceptos y herramientas psicosociales que

finalmente han tenido gran aceptación entre el público, compitiendo casi siempre

con una legión de gurús que basan sus asertos en la pura intuición. Nos parece que

este enfoque de la Psicología, que implica una mezcla característica de teoría y

aplicación, presenta unas perspectivas muy prometedoras y puede, por tanto,

atraer el interés de muchos/as especialistas.

El autor desearía situar su tesis en este contexto de relativa precariedad, que

no descuido. Por consiguiente, este trabajo es un intento de analizar una actividad

importante de la vida de la gente <las conductas de búsqueda de empleo de los

desempleados jóvenes) en términos de las investigaciones y modelos contrastados

de la Psicología científica, aportando también algunos puntos de vista personales.

En el mismo se encontrarán dos partes. La Primera Parte presenta una revisión de

los principales modelos teóricos y la investigación empírica sobre los procesos de

búsqueda de empleo. En la Segunda Parte se analizan los efectos de una

intervencián psicosocial, las Sesiones de Aprendizaje de Búsqueda de Empleo, SABE

(Fernández y Aramburu-Zabala, 1993>, sobre una muestra de universitarios y

universitarias de la Comunidad de Madrid a punto de finalizar los estudios. El

conjunto de datos y conclusiones de este trabajo resume varios años de dedicación

del autor a la temática de Transición a la Vida Activa, incluyendo una investigación

reciente que hemos realizado bajo la dirección del Dr. Julio Fernández para el Centro

de Documentación e Investigación Educativa del Ministerio de Educación y Ciencia,

la cual nos ha proporcionado una parte de los materiales que se analizan en el

Estudio Exploratorio de la Segunda Parte. Nuestro deseo es que esta investigación

contribuya a destacar un área de la Psicología que puede mejorar de manera

importante la calidad de Vida de las personas.
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PLAN DE ESTE TRABAJO

Como se ha señalado, la Primera Parte se centrará en la discusión de los

modelos teóricos e investigaciones empíricas que tienen como eje la temática de los

procesos de búsqueda de empleo. Para ello, analizaremos en primer lugar el ámbito

de investigación de la Transición a la Vida Activa desde el punto de vista

sociológico y psicosocial. La Transición como núcleo de estudio es, efectivamente,

el contexto más genérico en el cual se insertan buena parte de los estudios sobre

la conducta de búsqueda de empleo y su conocimiento nos permite entender el

mareo de referencia de los investigadores. A continuación, repasaremos las

principales líneas de investigación psicosocial sobre el comportamiento de búsqueda

de empleo (job-search behavior) distinguiendo entre los trabajos que elaboran

explícitamente o parten de una base teórica y los de orientación empírica y aplicada.

Dentro de las investigaciones centradas en la teoría estableceremos una

división-clasificación según la orientación más bien cognitiva, conductual o mixta

de los autores y haremos una mención especial al modelo de la Expectativa-

valencia, que inspira las dos predicciones que intentamos comprobar en la Parte

Segunda.

En lo relativo a las investigaciones que no se centran directamente en la

teoría, nos hemos fijado en primer término en aquellos estudios que, sin llegar a

desarrollar un modelo teórico, se ocupan al menos de discutir y verificar las

hipótesis de los modelos consolidados. Llamaremos a este grupo de trabajos

“Investigaciones con implicación en la teoría”. También nos referiremos a los

investigadores que han desarrollado modelos de intervención psicosocial para su

utilización con individuos o con grupos de demandantes de empleo, cuya

producción ocupa muchas e interesantes páginas de la bibliografía sobre Transición

a la Vida Activa. Por último, deseamos ofrecer una panorámica del conjunto un
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tanto disperso de trabajos de orientación empírica que abordan cuestiones

relevantes, como las que tienen que ver con el perfil psicosocial de los “buscadores

exitosos”, el papel de las redes de apoyo social o las estrategias de búsqueda que

facilitan la rápida consecución de empleo. Si bien los trabajos netamente empíricos

rara vez descubren verdaderas relaciones de causalidad, al menos tienen el mérito

de abordar cuestiones importantes para los buscadores de empleo y a menudo son

el primer paso hacia la teoría.

Para finalizar esta Primera Parte, tomaremos las sugerencias de G. Dreher

(1982> como punto de partida para la reflexión sobre el peso de las variables

“macro» y “micro” en la motivación de búsqueda de empleo. Puesto que el marca

actual de la investigación no es enteramente satisfactorio para explicar esa

motivación, parece recomendable orientarse hacia otros modelos que tengan más

en cuenta la situación particular de los demandantes. Algunos programas de

“fomento activo de la colocación” (OIT, 1 993) serían el equivalente “técnico” de

estos nuevos modelos, en la medida en que se ocupan de avluar la motivación

individual y de crear las condiciones que facilitan la inserción de los desempleados.

En concreto, esta Primera Parte incluye los siguientes epígrafes:
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PARTE 1. TRANSICION Y BUSQUEDA DE EMPLEO: ASPECTOS TEORICOS
pág.

1. CONDUCTAS DE BUSQUEDA DE EMPLEO:
AMBITO Y PERSPECTIVAS 9

11. EL AMBITO DE INVESTIGACION:
TRANSICION A LA VIDA ACTIVA 9

111. El punto de vista sociológico 10
112. El punto de vista psicosocial 14
113. La Transición como núcleo de estudio 17

12. LA INVESTIGACION SOBRE BUSQUEDA DE EMPLEO 20

121. LA INVESTIGACION CENTRADA EN LA TEORíA 24

1211. Teorías cognitivas 31

A) Teorías de la motivación de búsqueda 31
- Teoría de la Expectativa 31
- Teoría de la Atribución 33
-Teoría de la Conducta Planeada 36
- Teoría de a Autoeficacia 40

B) Teorías de/proceso de toma de decisión 42
- Modelos racionales 43
- Modelos de racionalidad limitada 44

1212. Teorías no cognitivas 46

1213. Teorías cognitivo-conductuales 48

1214. Expectativa-valencia y búsqueda de empleo 55

122. OTRAS INVESTIGACIONES 74

1221. Investigaciones “con implicación en la teoría” 74

1222. Modelos de intervención 77

1223. Investigaciones empíricas 82

A> El perfil psicosocial en la búsqueda de empleo 83
B) Redes de apoyo sociaL 89
C) Estrategias de búsqueda activa. 93

13. ENFOQUES “AMPLIADOS” 96

131. Dimensiones “micro” y “macro”
de la motivación 98

132. Un nuevo marco para la intervención 101
133. Consecuencias para la intervención 109
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La Segunda Parte incluye una investigación aplicada cuyo objeto es analizar

el peso de los posibles mediadores de la actividad de búsqueda de empleo, en el

contexto de la teoría motivacional de la Expectativa-valencia, un enfoque

ampliamente divulgado entre los especialistas de la Psicología del Desempleo.

Igualmente, se tratará de explorar con una metodología transversal-longitudinal

alguno de los efectos de un Taller de entrenamiento en destrezas de búsqueda

sobre las conductas e intenciones de búsqueda de empleo, así como las posibles

diferencias por género en un conjunto de dimensiones significativas para la

actividad de búsqueda. En particular, la Segunda Parte comprende los siguientes

apartados:

PARTE II. INTERVENCION SOBRE LA TRANSICION: INVESTIGACION APLICADA

21. Introducción a la investigación 112

22. Metodología, predicciones y objetivos 113

23. Descripción de la Muestra 115

24. Procedimiento 118

25. Los instrumentos de investigación 120

26. El tratamiento y el grupo de control 126

27. Elaboración y presentación de datos 129

28. Resultados 130

281. Estudio confirmatorio 130

a) relación entre Expectativas y
Esfuerzo o intención de búsqueda 132

bl relación entre Centralidad del empleo y
Esfuerzo o intención de búsqueda 138

282. Estudio Exploratorio 144

a> Efectos del Taller i ~
b) Diferencias por género 186

29. Conclusiones de la Segunda Parte 203

3. Transición y búsqueda de empleo: recapitulación final 206
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Por otro lado, nos ha parecido interesante incluir una Addenda que dá cuenta

de las tasas de inserción en 1997 de los participantes en catorce Talleres que

impartimos entre los años 1993 y 1 995 en la Universidad de Alcalá de Henares.

Pese a que en esta muestra de universitarios no nos fue posible trabajar con un

grupo de control equivalente, nos parece que los datos obtenidos en la muestra

“1 993-95” pueden darnos una idea aproximada sobre el itinerario de inserción de

sujetos de distintas carreras en los años inmediatamente posteriores al fin de los

estudios. Finalmente, una Bibliografía temática sobre Transición a la Vida Activa,

Búsqueda de Empleo y tópicos afines pretende ofrecer una revisión actualizada a

fecha de octubre de 1997 de los principales trabajos realizados en los últimos años

desde una perspectiva psicosocial, así como otros documentos de interés para los

investigadores. Nuestra aportación concluye con una serie de Anexos donde se

encontrará una selección de materiales usados en esta investigación, como

protocolos de recogida de datos, claves de codificación y puntuación de las

respuestas, materiales didácticos usados en la experiencia, etc. junto a los análisis

estadísticos, tablas y gráficos que ilustran los resultados de la Segunda Parte.

* * *
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1. La investigación sobre “conductas de búsqueda de
empleo” ámbito y perspectivas.

11. El ámbito de investigación: Transición a la Vida Activa

Tradicionalmente, la investigación sobre las conductas de búsqueda de

empleo se ha enmarcado dentro de los “estudios sobre Transición a la Vida Activa”

(Clarke, 1980; Peiró, 1989>, un campo emergente donde trabajan especialistas de

distintas Ciencias Sociales y al cual no son ajenos, desde fechas recientes, los

psicólogos. Dada la vinculación existente entre las dos temáticas, parece oportuno

empezar este trabajo con un breve examen de la noción de Transición a la Vida

Activa y sus principales líneas de investigación. La utilidad de este examen es

doble: por un lado, nos sirve para delimitar el concepto mismo de Transición en su

vertiente psicosocial y, por otro, nos ayuda a aclarar cuál puede ser la contribución

de los psicólogos en un campo que hasta la fecha cuenta con más tradición

sociológica que psicológica.

A qué se llama Transición

El concepto de “Transición a la Vida Activa” cuenta con una tradición

bibliográfica importante de ensayos sociológicos y de acopio de datos básicos sobre

el grupo de edad juvenil mediante encuestas, de ámbito nacional, entrevistas, etc.

Comparativamente, la contribución de los psicólogos a este ámbito es más bien

tardía y sólo recientemente se han consolidado equipos de investigadores que
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abordan con rigor esta temática (en España Peiró y otros, 1 987; Torregrosa y otros,

1989; Peiró y otros, 1993, etc.) Una de las consecuencias de ese retraso es la

notable ambigúedad con que los psicólogos utilizarán este concepto, que en

ocasiones tiene un significado netamente psicológico (percepción individual de un

cambio significativo y reacciones al mismo> y en otras pertenece más bien a la

tradición sociológica <conjunto de determinantes externos que condicionan ese

cambio>.

111. El punto de vista sociológico

Como se ha apuntado, han sido los especialistas en Sociología de la Juventud

quienes a partir de los años setenta retoman el concepto de transición para referirse

a la situación particular de muchos jóvenes que, en los paises de la OCDE, están

“en periodo de espera” entre la escuela y el mundo del trabajo. Así, la noción de

transición, que venía utilizándose desde la II Guerra Mundial, adquiere un sentido

nuevo como “Transición a la Vida Activa y laboral” en un momento de

generalización del desempleo y cambio en las relaciones entre los agentes

responsables de la socialización juvenil.

Casal y otros (1991> señalan que el uso del término transición se ha

generalizado entre estudiosos, técnicos y políticos afines al tema. Según estos

autores, en la actualidad el término se usa en dos sentidos distintos:

- Transición como paso de la escuela a la Vida Activa, acepción que limita el

campo al periodo entre la salida del sistema escolar formal y la obtención de

empleo. Esta acepción prima entre los responsables de las políticas de formación

y empleo juvenil , así como en muchos estudios y prospectivas del empleo de los
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- Transición como paso de la adolescencia a la vida adulta: una acepción más

amplia en sentido temporal y en sentido de proceso social (abarca otros aspectos

como la autonomía social y familiar).

Para estos sociólogos, el término transición no identífica a un grupo social o

a un grupo de edades concreto, sino que se refiere más bien a un “proceso social,

socia/mente establecido, según el cual los adolescentes devienen adultos “. <Casal

y otros, 1991: 14). En sus propias palabras, el término transición hace referencia

“alproceso social y los mecanismos formales e informales, más que a los jóvenes

en sí mismos (que son sujetos activos y pasivos al mismo tiempo de este proceso

social.)” (ibid. 14).

Este enfoque de la transición en el ámbito de la Sociología de la Juventud

tiene dos grandes ventajas respecto a los planteamientos habituales en la literatura

anterior:

a> En un nivel conceptual, introduce un cambio importante en las

connotaciones clásicas del concepto de “Juventud”, que tendía a borrar las

diferencias existentes entre los jóvenes y ofrecer una imagen artificialmente

honogénea de los mismos. Asimismo, ha permitido a los sociólogos diferenciar entre

la transición como proceso social organizado y las actuaciones concretas de los

sujetos que protagonizan la transición, las cuales serían el resultado de la

interacción entre las estrategias individuales y la “estructura social de la transición”.

b) Desde el punto de vista metodológico, la investigación sobre la transición

vuelve a poner el acento en las dimensiones de proceso, cambio y biografía, que
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también serán relevantes en los análisis psicológicos y psicosociales. Consecuente

con ello, este nuevo enfoque va a prioñzar la metodología longitudinal como método

de análisis de los procesos de inserción de los jóvenes en el mercado de trabajo.

¡-a Transición a la Vida Activa y los itinerarios de insercián juvenil

Un campo de investigación preferente en la Sociología juvenil ha sido el

estudio de los modelos emergentes de Transición a la Vida Activa y sus

consecuencias sobre los itinerarios de inserción social y profesional de los jóvenes

(Schwartz, 1984>. Estos modelos describen el marco general que determina las

conductas individuales de los demandantes de empleo y por esta razón son de gran

utilidad para los psicólogos. Coleman y Husén (1985) describen tres características

principales del modelo de Transición prevalente entre muchos jóvenes de clases

medias de los paises industrializados:

lO. El retraso comparativo en la asunción de las responsabilidades adultas por

parte de los jóvenes, como consecuencia de la prolongación de la escolarización

más allá de los estudios secundarios. Coleman y Husén en particular, refieren una

“clara tendencia a ap/azar el momento en que (los jóvenes) creen oportuno

asen tarse, bien por un deseo de explorar alternativas o bien para retrasar el

momento de asumir responsabilidades.” (Coleman y Husén 1989:56);

20. Un influjo de la escolarización prolongada sobre el nivel de las

expectativas asociadas al rol laboral, esto es, sobre el tipo de empleo al que se

podrá optar y la correspondiente posición social. Esas expectativas corresponderían,

en parte, a situaciones que existían en el pasado y que en parte ya están superadas.
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Al respecto, se señala que “cuanto más elevado es el nivel de instrucción de los

jóvenes, más se rechazan las tareas repetitivas y rutinarias propias de la industria

manufacturera” <ibid. pág. 56); y

30~ La dificultad que tienen los jóvenes para completar con éxito los

itinerarios de inserción, debido a que las oportunidades de empleo disponibles son

menores que el número de aspirantes que compiten por un trabajo. Como

consecuencia de ello, estos autores hablan de una “creciente sensación de

inseguridad y de confusión (de los jóvenes) ante la escasez de empleo “.

En el terreno explicativo, los sociólogos se han esforzado por conocer las las

razones que han hecho que la Transición a la Vida Activa sea algo problemático

para muchos jóvenes. A menudo, los puntos de vista sobre este asunto son muy

divergentes y hay motivos para creer que en el debate pesan tanto los argumentos

científicos como las opiniones de cada cual. Con todo, cada vez son más los

investigadores que piensan que la “crisis de la Transición” está más vinculada a

factores socioestructurales que a dinámicas coyunturales. De ser cierta esa

hipótesis, habría que analizar el papel de variables que van mucho más allá del

análisis de los ciclos recesivos en la economía. En este sentido, una serie de

autores, algo más “radicales” en sus planteamientos, han buscado las causas

últimas del fenómeno en la mundialización y tecnificación de los procesos

productivos, y la desintegración de las relaciones entre las principales instancias de

socialización juvenil (la familia, el sistema educativo y el mercado de trabajo>

(Coleman y Husén, 1985>.
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112. El punto de vista psicosoc¡al

Hasta aquí hemos hecho un breve repaso del concepto de transición en la

Sociología, una disciplina cuyos enfoques pioneros han influido en otras Ciencias

Sociales, entre ellas las Ciencias de la Conducta. En lo referente a la Psicología, hay

que decir que, en un sentido genérico, el concepto de “transición” cuenta con un

cierto historial entre los investigadores (Louis, 1980). Así, en Psicología Evolutiva

y en los estudios sobre el llfe-span o ciclo vital se habla a menudo de la transición

a la vida adulta (trans¡tions ¡nro adulthood) y transiciones en el desarrollo

(developmental rransitions), mientras que la Psicología Organizacional utiliza los

conceptos de transición laboral y análogos (job - ¡ career - / occupational transftionsj

y en Psicología Social se habla a menudo de transiciones de rol laboral (work-role

y role transitions>2.

Walsh y Osipow (1990>, después de revisar las definiciones del concepto,

llegan a la conclusión de que en general los psicólogos y psicosociólogos han usado

el término transición para referirse a periodos breves de la vida de un sujeto donde

se producen cambios relevantes cuyos efectos se dejan sentir a lo largo del ciclo

vital. Otros psicólogos abundan en la misma idea con distintos matices. McCormick

e lígen (1992>, por ejemplo, conciben las transiciones como periodos de la vida

laboral en los que se registran cambios significativos y de gran alcance en la

biografía individual. En esos periodos, el sujeto se ve obligado a realizar actividades

y poner en juego destrezas diferentes de las que eran habituales hasta ese

momento. Estos autores definen las transiciones de carrera (career transitions)

como “momentos de la carrera de un sujeto donde se plantean cambios

sustanciales respecto a lo que esa persona venía haciendo en el pasado.”

2.- Como es obvío. el objeto de este ttabajo no son aquellas transiciones de rol de breve duración

que tienen lugar en la vid, diaria (por ejemplo, entre el trabajo remunerado y el trabajo domestico>, sino
aquellas que implican un cambio duradero, y que coinciden a menudo con el trAnsito de una “etapa~ O
“astadio” a otro distinto dentro del ciclo vital del individuo.
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(McCormick e lígen, 1992: 251). En un sentido similar, pueden encontrarse

referencias al concepto de transición en otros investigadores, como Levinson

(1978>, Super (1984>, Schlossberg (1984>, quien lo caracteriza como un “puente

o zona fronteriza entre dos situaciones de mayor estabilidad” (Schlossberg,

1984:49>, etc.

Si bien parece que en la literatura psicológica y psicosocial el uso del término

“transición” está bastante arraigado, algunos autores han detectado una notable

imprecisión en su significado. Así, Jepsen defiende un acercamiento netamente

psicológico (Jepsen, 1990:133) señalando también que Super (1984> ha propuesto

que el término transición se use para referirse a los cambios que ocurren dentro de

la persona y no para los eventos exteriores a ella, un punto de vista que difiere del

externa/ismo habitual en otros psicólogos. En la misma línea, Schlossberg (1984>

indica que es incorrecto considerar un evento dado como transición, a menos que

la persona que lo experimente lo haya definido como tal. Teniendo en cuenta esto,

Jepsen (ibid.) concluye que la idea de transición puede referirse tanto a las

propiedades estimulares de los entornos (es decir, “el cambio que sucede

objetivamente”>, como a las propiedades de respuesta de la conducta de la persona

(“cómo se reacciona ante ese cambio”) o la interacción entre ambas. Según el

punto de vista de este investigador, “parece más consistente con el punto de vista

organísmico (sic) considerar la transición como algo que se refiere a la conducta de

la persona.” (Jepsen, ibídem>.

En resumen, puede decirse que los psicólogos utilizan el término transición

en dos sentidos distintos y complementarios, uno de contenido rigurosamente

psicológico y otro más próximo a la tradición sociológica . En sentido estricto, una

“transición psicosocial” sería el conjunto de conductas, decisiones y expectativas

15 Transición a la Vida Activa - Parte 1



que desarrolla un individuo para afrontar los cambios significativos en el ciclo vital.

Por esta razón, Jepsen (1990) insiste en que la noción de transición sólo tiene un

verdadero sentido psicológico cuando se refiere a los cambios percibidos por el

sujeto más que al cambio objetivo en sí mismo. De acuerdo con este punto de vista,

el concepto complementario al de transición es el estadio, ya que el primero suele

asociarse con los procesos de flujo y reorganización mientras que el segundo se

refiere a situaciones de equilibrio.

Una transición panicular: de la escuela a la Vida Activa

Desde el punto de vista psicosocial, la Transición a la Vida Activa se refiere

a las percepciones y conductas que tienen que ver con una modalidad particular de

transiciones de rol (Louis, 1980); en concreto, aquellas que tienen lugar entre el fin

de la adolescencia y el estadio del desarrollo que Levinson (1978> ha denominado

“primera edad adulta”. Así pues, en el plano individual podemos concebir la

Transición a la Vida Activa como un conjunto articulado de decisiones individuales,

expectativas de futuro y estrategias de acción que se relacionan con el tránsito a

la vida adulta y laboral (Casal, 1996>. Ese tránsito es especialmente interesante

porque se sitúa entre el fin de los estudios reglados y el ingreso en el mundo del

trabajo. Se ha señalado repetidamente que, en nuestra cultura, el acceso al primer

empleo es un episodio básico del ciclo vital, ya que condiciona el resto de las

interacciones y escenarios de la vida adulta <Fernández Enguita, 1989>. Por este

motivo, la transición entre el fin de los estudios reglados y el empleo ha atraido la

atención de los psicólogos, especialmente desde el momento en que se generalizan

las dificultades de inserción para los jóvenes y los investigadores empiezan a hablar

de transiciones en precario y transición por aproximaciones sucesivas (Casal,
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1996>. Es así como el estudio de los procesos de transición entre la “escuela” y la

“vida adulta” ha llegado a adquirir carta de naturaleza tanto en el dominio de la

Psicología de las Organizaciones <dentro de la temática del Desarrollo de carrera)

como en la Psicología Evolutiva (tránsito entre la adolescencia y la edad adulta

temprana) y la Psicología Social (procesos de Socialización laboral y, dentro de

éstos, especificamente la Socialización para el trabajo).

113. La Transición a la Vida Activa como núcleo de estudio

Al igual que sucede en otras Ciencias Sociales, un denominador común de
los estudios sobre la transición llevados a cabo por psicólogos ha sido el

reconocimiento de este periodo como una época a menudo problemática y de

resultado incierto. Así, Banks asegura que:

“En los últimos años se está produciendo, en muchas sociedades

occidentales, un rápido cambio en el mercado de trabajo juvenil, en el que

sigue existiendo, según la opinión de numerosos comentaristas, un cierto

desequilibrio. Sin embargo, lo que parece estar fuera de toda duda es que ya

no es posible hablar de transiciones normales y sin problemas desde el

sistema educativo al empleo, sino de transiciones prolongadas a través de

varias categorías de status.

“Roberts (1986) ha sugerido que los procesos de transición entre la escuela

y el trabajo ya no se caracterizan por no presentar muchos problemas,

realizarse de una forma rápida y carecer de dificultades” (Banks, 1989: 347>
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A este respecto, Peiró señala que esta situación de creciente incertidumbre

ha desencadenado una serie de investigaciones, cuyo objetivo básico es “la

clarificación de esos procesos de transición, la determinación de los factores que

los dificultan y la formulación de medidas que contrarresten esas insuficiencias o

disfunciones” (Peiró, 1989: 170>. Este autor hace mención a la interesante revisión

de L. Clarke (1980> sobre los estudios realizados en el Reino Unido, y presenta esa

revisión como una síntesis de las temáticas habituales en este tipo de trabajos,

mencionando las siguientes áreas de investigación:

10. La creciente falta de concordancia entre los programas académicos y los

requerimientos del mercado de trabajo, debido a las exigencias cambiantes de la

actividad laboral y al desconocimiento de esas exigencias por una parte de la

comunidad educativa;

20. La etapa de la adolescencia y la “primera edad adulta” (early adulthood) como

dos estadios particularmente complejos donde se intensifican los procesos de

socialización nara y en el trabajo;

30 Las dificultades de interacción entre las instancias responsables de esa

socialización, dada la separación cada vez mayor entre los ámbitos de la familia, la

economía y el mundo del trabajo, y sus efectos negativos sobre la inserción juvenil;

40 El análisis de los “senderos de transición” cortos y largos que tienden a seguir

los distintos grupos de jóvenes al finalizar los estudios y los factores que permiten

predecir los resultados de esa transición;

50 El estudio de los perfiles de los sujetos presumiblemente “en riesgo”, para

identificar objetivos de intervención y diseñar programas ad hoc para cada uno de

ellos; y
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60. El análisis de la actividad de búsqueda de empleo de los jóvenes y sus

determinantes, así como el desarrollo de programas de entrenamiento en habilidades

de búsqueda y la evaluación de las condiciones que optimizan su implantación.

Como puede apreciarse, la mayoría de estas temáticas tienen una relevancia

directa para el conjunto de las Ciencias Sociales, razón por la cual han atraido el

interés de un número creciente de psicólogos. Por su parte, Blanch (1990) ha

realizado una recapitulación de las principales aportaciones de la Psicología en este

ámbito y concluye que se trata de “‘un conjunto de trabajos a menudo aplicados

donde se analiza transversal y longitudinalmente el papel que juegan las variables

individuales en el tránsito de la escuela al trabajo en una época de crisis de

empleo”. En el mismo sentido, Peiró <1989) asegura que, en conjunto, este tipo de

investigaciones ha contribuido a clarificar una parte de los factores de la

socialización laboral presentes en este periodo.

Por consiguiente, podemos finalizar esta presentación del concepto de

Transición a la Vida Activa recordando que se trata de un campo novedoso que

presenta para el psicólogo una doble vertiente, teórica y aplicada. En sus distintas

facetas, este campo ha sido explorado por investigadores que proceden de muchos

dominios de las Ciencias Sociales, particularmente de la Sociología y la Psicología.

Un campo que llama la atención por su interés práctico es la investigación sobre las

conductas de búsqueda de empleo, una de cuyas facetas sería el desarrollo de la

“motivación de búsqueda”. Precisamente a este tema vamos a dedicar las

siguientes páginas de este trabajo.

* * *
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12. La investigación sobre “procesos y conductas de búsqueda de
empleo

* Algunas precisiones terminológicas

Puesto que en las páginas que siguen a menudo vamos a usar términos tales

como “procesos”, “conductas” o “motivación de búsqueda”, parece conveniente

hacer alguna aclaración sobre el significado general que asociaremos a los mismos.

Como se verá enseguida, estos conceptos tienen distintos matices según el autor

y el contexto en que se usan. Por otro lado, es relativamente sencillo encontrar

apreciaciones algo distintas incluso entre investigadores que comparten una misma

orientación teórica y metodológica; sin contar, por supuesto, que los psicólogos de

orientación conductista tienden a evitar el uso de nociones con carga “cognitiva”

<por ejemplo, Azrin y otros, 1975; Azrin y Besalel, 1980, etc.> Por consiguiente, no

se trata de proponer una definición universal, sino de precisar qué entiende el autor

de este trabajo cuando habla de la “motivación de búsqueda’1 en general y de otros

conceptos afines.

Para empezar, uno de los términos que usaremos frecuentemente es el de

“proceso(s) de búsqueda”. Una definición aproximada del mismo podría ser la

siguiente: “el esfuerzo consciente de un sujeto que tiene como meta la localización

y obtención de un empleo”. Ese esfuerzo comprendería, en una primera

aproximación, las actividades de: (a> autoevaluación y determinación de objetivos

profesionales, (b) identificación y uso de canales de búsqueda apropiados, y (c>

participación en procesos de selección. Esta definición resume los núcleos

principales de un taller de entrenamiento en búsqueda de empleo pero no incluye

explícitamente la etapa de incorporación a la organización (Clarke, 1980>. La
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inclusión de esta etapa en un concepto amplio de “búsqueda” nos permitiría

disponer de un constructo capaz de abarcar todo el proceso de inserción. Sin

embargo, nos parece más útil separar los dos niveles dejob-seeking yjob-getting

ya que con frecuencia los factores que determinan la “actividad de búsqueda” no

coinciden al cien por cien con aquellos que producen el “éxito’ final.

Por otro lado, es obvio que esa definición del “proceso de búsqueda” esté

muy próxima a la que podría darse del “comportamiento o conducta de búsqueda

de empleo”, otra noción que los investigadores dan a veces por supuesta, sí

exceptuamos a los psicólogos de orientación conductual. Al parecer, es complicado

definir la categorfa conductual de “conductas de búsqueda” (Ajzen y Fishbein,

1 980> ya que se trata de un concepto que abarca muchas realizaciones especificas

que tienen lugar durante periodos prolongados y que difícilmente pueden observarse

en un estudio de campo. Por lo general, los psicólogos evalúan este constructo

mediante inventarios autodescriptivos de múltiples items que giran en torno a las

siguientes actividades: leer la prensa y publicaciones donde aparecen ofertas,

inscribirse en oficinas y agencias de empleo, contactar con amigos y conocidos,

enviar curricula y hojas de solicitud a las empresas, telefonear o visitar directamente

a empleadores, participar en entrevistas y procesos de selección formales e

informales, esforzarse por causar buena impresión a los empleadores, etc. Los

“índices de búsqueda de empleo” que se elaboran a partir de esos elementos tienen

por lo general coeficientes de fiabilidad bastante aceptables <VanRyn y Vinokur,

19921. Por nuestra parte, emplearemos el término “conductas de búsqueda” en el

sentido de Ajzen y Fishbein, siempre que no estemos hablando de una teoría o un

autor que tengan otro punto de vista. Al hacer esto, somos conscientes de que

omitimos las actividades características de la etapa que Blau (1994> llama “fase

preparatoria” (encubierta) de la búsqueda. Hay que decir que esta etapa ha recibido

muy poca atención hasta la fecha pese a ser el preludio de las conductas efectivas

de la “fase activa” (Soelberg, 1967; Power y Aldag, 1985).
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Por último, definir la “motivación de búsqueda” es una tarea aún más

comprometida en la que se corre el riesgo de tomar partido a priori o, tal vez peor,

interpretar a un autor de forma indebida. Por ello, nos contentaremos con definir esa

motivación como “el interés y la disposición de un individuo para usar su tiempo y

energías en el trabajo de buscar trabajo.” Esta definición puede incluir otros muchos

significados particulares y está próxima a la idea de disponibilidad, que los

especialistas en desarrollo de carrera consideran clave en la búsqueda de empleo

(Muklewicz y Bender, 1988; lnem, 1989). Por otra parte, la distinción entre

motivación y conductas basta para aclarar que, en nuestra opinión, el deseo o la

intención de buscar empleo no equivalen a la búsqueda efectiva y que se necesitan

otras condiciones para que la simple “motivación” se convierta en un “desempeño”

real (cfr, Porter y Lawler, 1968>.

* * *

Principales lineas de investigación

La investigación sobre procesos y conductas de búsqueda de empleo es,

como acabamos de ver, una de las áreas de estudio dentro de las temáticas de

Transición a la Vida Activa. Los estudios en este campo son bastante recientes y,

en general, han recibido menos atención que otras áreas de la Psicología del

Desempleo. Así, la revisión bibliográfica que hemos efectuado sugiere que, en

relación con temas afines, el volumen de trabajos dedicados a conductas y procesos

de búsqueda de empleo (¡ob hunting behaviors, job-search process, search of work,
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etc.) es más bien escaso y un tanto asistemático. El contenido de las

investigaciones suele ser de tipo empírico y hasta la fecha son pocos los autores

que discuten las implicaciones de sus resultados en el marco de un modelo teórico.

En lo referente a España, el número de publicaciones también es reducido, y su

orientación y características tienden a ser una réplica de las que se realizan en otros

paises, sobre todo en los Estados Unidos.

La investigación psicológica en este terreno ha seguido dos direcciones. Un

grupo de estudios se ha ocupado de sistematizar las relaciones existentes entre los

principales mediadores socio-cognitivos y los determinantes estimulares de los

comportamientos de búsqueda orientándose decididamente hacia la teoría. Otro

grupo de trabajos, que se relaciona débilmente con los anteriores, es de naturaleza

empírica y se interesa por las variables “precursoras” de la conducta de búsqueda

en contextos y grupos determinados (por ejemplo, los universitarios, las personas

con discapacidades, etc.). La conexión entre los trabajos teóricos y los empíricos

no es siempre evidente y por esta razón hemos preferido presentarlos por separado,

señalando las conexiones que pueda haber entre unos y otros. Por lo demás,

algunos autores (por ejemplo, Furnham, 1 994> consideran que todos estos estudios

son, en el fondo, un apartado más de la investigación clásica sobre las

“consecuencias” o “reacciones al desempleo”, que se centraría específicamente en

aquellas variables que predicen la búsqueda de empleo. Pese a esas diferencias, en

casi todas las investigaciones hay un marcado interés por las implicaciones

prácticas y la Transición de las personas al mundo del trabajo (por ejemplo, a través

de los talleres de entrenamiento en job-hunting, las técnicas de consejo, la

orientación laboral, etc.)
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121. La investigación centrada en la teoría

La debilidad teórica que caracteriza el ámbito de investigación que Blanch

(1990) denomina Psicosociología de la ocupabiidad no es una cuestión irrelevante.

No cabe duda de que la teoría es una referencia imprescindible que permite al

investigador avanzar en la formulación de predicciones y la interpretación de sus

resultados. En ausencia de un paradigma definido, la investigación corre el riesgo

de dispersarse y caer en la anécdota. Posiblemente, el caos aparente que se observa

en la Psicología del Desempleo se debe al exceso de investigaciones orientadas a

“lo práctico” que apenas tienen en cuenta los modelos explicativos.

Es verdad que habría que matizar esa afirmación recordando las importantes

contribuciones de una serie de figuras clave de la Psicología del empleo-desempleo.

Así, quienes se interesan por la naturaleza de los efectos del desempleo sobre el

comportamiento y la salud mental de los parados cuentan con importantes

referencias en la teoría de la “deprivación” de M. Jahoda (1982>, y en las réplicas

a esta teoría, el paradigma “agentista” de D. Fryer (1986) y el enfoque “ecológico”

de P. Warr (1987). Desde posiciones distintas, estos tres autores han suministrado

explicaciones para muchos de los fenómenos psicosociales relacionados con el

desempleo, y nos han permitido entender mejor las relaciones complejas entre las

variables macroeconómicas y psicosociales. Sin embargo, y hecha esta salvedad,

hay que reconocer que los soportes teóricos de la Psicología del Desempleo son un

tanto débiles y dispersos. Esta apreciación coincide con las observaciones de

muchos estudiosos del tema. Valga como ejemplo la constatación que hacen

Winefield y otros (1993:21-22> tomando como base un comentario de Jahoda:
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“Una gran pene de la investigación sobre el desempleo ha sido a teórica, y

algunos influyentes comentaristas, como Jahoda, han señalado que esto es

algo bueno:

“La mayoría de los estudios sobre el desempleo son puramente descriptivos

en el sentido de que no están guiados por una teoría formal, sino por

corazonadas. Así es como debe ser. En la medida en que el explicandum es

objeto de presunciones y opiniones sesgadas ideologicamente, las

explicaciones formales son, en el mejor de los casos, prematuras (Jahoda,

1988: 16)”.

En lo referente al estudio de los procesos y conductas de búsqueda de

empleo, que se puede considerar como una rama de la Psicosociología del

Desempleo, la situación es parecida. Existen indicios, no obstante, de una creciente

preocupación por vincular la investigación empírica a los modelos explicativos. En

las páginas que siguen vamos a repasar las principales teorías y su contribución al

entendimiento de los procesos que determinan la búsqueda de empleo.

* * *
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Direcciones principales de la teoría

Ante todo, hay que señalar que la orientación dominante en muchas de las

investigaciones ha sido el análisis de los antecedentes y mediaciones psicosociales

de las conductas de búsqueda de empleo, con la vista puesta en la mejora de la

“motivación de búsqueda”. Esa orientación es coincidente con las evidencias, que

se verán más abajo, acerca del valor de determinados estilos y estrategias de

búsqueda para la inserción. Por consiguiente, puede afirmarse que esas teorías se

ocupan de explicar un tipo específico de “conducta dirigida a metas” en los

desempleados y no tanto de los efectos psicológicos del fracaso en la consecución

de empleo. En cuanto a su procedencia, se observará que estamos ante un grupo

de teorías que tienen su origen en distintos campos de la Psicología más que

explicaciones ad hoc elaboradas desde la propia investigación sobre búsqueda de

empleo. Desde tales premisas, hemos realizado una clasificación de los modelos

según un esquema tripartito que incluye: (a) las teorías de orientación cognitiva, (b>

las teorías no cognitivas y (c) los enfoques mixtos cognitivo-conductuales. La tabla

siguiente resume las principales teorías, agrupadas según este criterio.
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TABLA 1 - ESQUEMA CLASIFICATORIO DE LAS PRINCIPALES
TEORÍAS PRESENTES EN LA INVESTIGACIÓN SOBRE LAS CONDUCTAS DE

BUSQUEDA DE EMPLEO

GRUPO DE
TEORÍAS

CONTENIDO MODALIDADES

Teorías cognitivas Estudío de las mediaciones y
determinaciones psicosociales
de los comportamientos de
búsqueda incluyendo variables
internas, como
representaciones, actitudes,
etc, así como diferencias
individuales y procesos de
toma de decisión.

- Teorías de la

motivación de

búsqueda

- Teorías del

proceso de toma de

decisión

Teorías no
cognitivas

Estudio de los procesos de
refuerzo y extinción de las
conductas de búsqueda de
empleo en contextos
individuales y de grupo.

- Teoría del

“refuerzo”

(enfoques

conductuales)

Teorías mixtas Estudio de la interacción entre
situación estimular y los
mediadores internos (patrones
o estilos explicativos> para
producir conductas
“adaptadas” e “inadaptadas”
durante el desempleo.

- Teoría de la

Indefensión

aprendida

De manera más precisa, y detallando algo más los respectivos focos de

interés, podemos mencionar los siguientes autores y lineas de investigación:
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TABLA 2 - TEORÍAS EXPLICATIVAS DE LAS CONDUCTAS DE
BUSQUEDA DE EMPLEO- PRINCIPALES NÚCLEOS DE INTERÉS

Tabla 2.1. TEORÍAS COGNITIVAS - TEORÍAS DE LA MOTIVACIÓN DE BÚSQUEDA.
Principal foco de interés: Determinantes subjetivos de la intensidad de la motivación
y las conductas de búsqueda de empleo.

énfasis

Expectativa de éxito en la búsqueda
(contingencia entre la conducta y la
probabilidad percibida de éxito -

valencia de los resultados)

teoría

Expectativa-valencia

Autores <en general): Tolman
(1932>; Lewin (1936); Vroom
<1964>; Porter y Lawler <1968>, etc.;

Desarrollo en la búsqueda de
empleo: Feather <1982>; Feather y
Barber (1983>; Fryer (1992);
Winefield y otros (1993>...

Atribución de la causalidad,
controlabilidad

Teoría de la Atribución
Autores (en general>: Heider (1958);
Weiner (1986), etc.
Desarrollo en la búsqueda de
empleo: Plumly y Oliver (1987), etc.> ¡

Actitudes y normas subjetivas como
desencadenantes de la intención de
búsqueda de empleo:

Teoría de la conducta planeada
Autores (en general): Ajzen (1985; ¡
1 988)
Desarrollo en la búsqueda de
empleo: Vinokur y otros (1987;
1991>

Creencia en la competencia propia
para hacer frente a situaciones
potencialmente estresantes o
novedosas

Autoeficacia percibida

Autores (en general>: Bandura
(1977)
Propuesto para búsqueda de empleo:
VanRyn y Vinokur (1992), Eden y
Aviram (1993), etc.

28 Transición a la Vida Activa - Parte 1



<TABLA 2. continuación>

Tabla 2.2. TEORÍAS COGNITIVAS - TEORÍAS DEL PROCESO DE TOMA DE
DECISIÓN. Principal foco de interés: Determinar las condiciones en las cuales se
produce la elección de la conducta de búsqueda, y las consecuencias de esa
elección, bien en situaciones “ideales” (teorías normativas) bien en contextos

reales’’ (teorías descriptivas).

énfasis

Proceso de toma decisiones:

- expectativa de
maximización
de beneficios - demora
consiguiente en la
aceptación de empleo

- utilización por el sujeto
de procedimientos
heurísticos en la
búsqueda (búsqueda por
“aproximaciones”)

teoría

Teorías referidas al proceso de toma
de decisiones, desde una óptica...

a. “racional”: Hipótesis de la
búsqueda, Lippman y McCall (1976>,
etc.

b. de “racionalidad limitada”:

Autores <en general): March y Simon
<1958)

Aplicación a la búsqueda de empleo:
Teoría de la Confirmación de la
decisión, Soelberg (1967)
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(TABLA 2, continuación>

Tabla 2.3. TEORÍAS NO COGNITIVAS <Teorías del “refuerzo” o “conductuales”>

Foco de interés: análisis de los comportamientos observables de búsqueda
de empleo en relación con las variables estimulares que determinan éstos; desarrollo
de “tecnologías” basadas en la Modificación de Conducta.

énfasis

Efectos de la aplicación sistemática
del refuerzo y el ensayo de conducta.
Mejora de destrezas de
“autopresentación” en un contexto...

grupal

individual

teoría

Teorías conductuales - Teoría del
refuerzo; modificación de conducta
Desarrollo en el ámbito de la
búsqueda de empleo:

- el contexto de Job-clubs:
Azrin y Besalel (1980)

- apoyo a clientes
individuales:
Hollandsworth y otros
<1977, 1979); etc.

Tabla 2.4. TEORÍAS MIXTAS <“cognitivo-conductuales”)

Foco de interés: efectos de la interacción entre variables estimulares
(“buenos” y “malos resultados”) y estilos atribucionales sobre los comportamientos
de búsqueda de empleo.

énfasis teoría

Indefensión aprendida- estilo
explicativo:

Efectos diferenciales de las
interpretación de ciertas Autores (en general): Seligman
“contingencias de refuerzo” sobre la (1975, 1991>; Abramson, Seligman
conducta, emoción y cogniciones y Teasdale (1978); Abramson y
individuales otros (1989>.
Control percibido sobre la situación Propuesto para la búsqueda de
de desempleo. empleo por: Peterson y Seligman

(1984>.; Seligman (1991).
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1211. LAS TEORíAS COGNITIVAS

(A) TEORÍAS DE LA MOTIVACIÓN DE BÚSQUEDA

• LA TEORÍA DE LA “EXPECTATIVA-VALENCIA”

La “Expectativa-valencia” es, probablemente, la teoría que cuenta con más

tradición entre los modelos que pretenden dar cuenta de las diferencias individuales

en conductas de búsqueda de empleo. Como es sabido, la Expectativa-valencia es

una teoría general de la motivación, que se ha utilizado para explicar le elección de

conductas y el nivel motivacional dentro y fuera del medio laboral (Vroom, 1964;

Porter y Lawler, 1968, etc.). Las evidencias generales a favor del constructo de

“Expectativa-valencia” son bastante consistentes (McCormick e Ilgen, 1992) y la

propia teoría parece, a primera vista, un marco explicativo razonable, lo que es un

estímulo para aplicarla a otros contextos como el campo de la búsqueda de empleo.

Pese a ello, conviene añadir que algunos autores (por ejemplo, Feather, 1992) han

encontrado dificultades para aplicar el modelo a las conductas de búsqueda en

situaciones particulares.

De manera muy señalada, la validez de esta teoría ha sido defendida en el

ámbito de los procesos y conductas de búsqueda de empleo por Feather y sus

asociados (Feather y Davenport, 1981; Feather, 1982; Feather y Barber, 1983,

etc.> Un autor tan destacado como Fryer (1992> también ha sugerido las

posibilidades de este enfoque cuando afirma que:
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“Se puede predecir que las personas cesarán en la búsqueda si creen que no

seran capaces de actuar en la entrevista lo bastante bien como para que alguien les

ofrezca empleo. Por esta razón, el entrenamiento en habilidades para la entrevista

puede ser interesante. Por otro lado, también puede predecirse que la búsqueda

cesará si las personas no tienen expectativas de obtener un empleo, con

independencia de la habilidad con que uno se desempeñe en las entrevistas, por

ejemplo, debido a que, lisa y llanamente, no hay suficientes empleos.” (Fryer, 1992:

112)

Por otro lado, y en lo referente a las criticas a la teoría, se ha argumentado

que la Expectativa-valencia es, en realidad, un modelo que define la toma de

decisiones racional como una mera “maximización de la expectativa matemática de

éxito”. Tal observación se justificaría en la medida en que algunas versiones

radicales de la teoría (por ejemplo, Kinicki, 1989) apuntan a un modelo en el cual,

conocidos los valores y probabilidades asociados a las distintas elecciones o

decisiones posibles, los investigadores estarían en condiciones de determinar

“algebraicamente” el curso de la conducta del sujeto, por ejemplo, la búsqueda

activa de empleo o el abandono de la búsqueda. Desde luego que un modelo

normativo como el apuntado difícilmente puede dar cuenta de las decisiones que

en condiciones normales toman las personas. Para hacer justicia a la teoría habría

que señalar, no obstante, que en los modelos relacionados con la Expectativa-

valencia hace mucho que prevalece el enfoque descriptivo sobre el normativo

<véase, pej. Edwards, 1954); v.gr. cuando se asume que las probabilidades y

valores subjetivos, y no los objetivos, son los verdaderos determinantes de la

motivación individual. Más consistentes, en cambio, serían las observaciones

relativas a la ambigúedad de la noción de Expectativa de Resultados, que en

ocasiones se define como una disposición individual de tipo transituacional y en

otras es presentada como una mera reacción particular ante situaciones específicas.
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Con todo, la teoría de la Expectativa-valencia tiene, en nuestra opinión, dos

ventajas importantes. Por un lado, “encaja” bien con una teoría general de las

reacciones al empleo-desempleo, la llamada teoría de la agencia o paradigma

agentista (Fryer, 1986), que de una forma u otra ha inspirado el trabajo de muchos

investigadores. Por otro, existen evidencias de su aplicabilidad al área concreta de

las conductas de búsqueda de empleo, con las matizaciones que ha recogido el

propio Feather (1992>. Por esta razón, nos ha parecido de interés analizar en detalle

esta teoría (ver mfra3), alguno de cuyos supuestos hemos intentado contrastar en

el estudio transversal-longitudinal que se describe en la Segunda Parte.

• TEORíAS DE LA MOTI VA ClON DE BUSQUEDA: TEORíA DE LA ATRIBUCION

La Atribución es también una teoría ampliamente mencionada en los estudios

sobre empleo/desempleo y, de manera implícita, está presente muchas

investigaciones sobre el desempleo y las conductas de búsqueda de empleo. Así,

son muchos los autores que relacionan la atribución interna o personal de la

causalidad con un mayor y más activo esfuerzo en la búsqueda de empleo (por

ejemplo, Plumly y Oliver <1987); Trice y otros <1989>; Blanch (1990); Winefield y

otros (1993). De acuerdo con la teoría de la Atribución, los investigadores asumen

que los sujetos más “activos” a la hora de buscar un empleo son aquellos que

tienden a dar explicaciones internas de la situación de paro, mientras que los más

“pasivos’t tienden a ser “externalistas”.

Apartado 1214, pág. 55.

33 Transición a la Vida Activa - Parte 1



Como es sabido, el desarrollo inicial de la teoría de la Atribución fue obra de

Heider (1958). Según Heider, la conducta individual depende tanto de dinámicas

internas (las destrezas propias, la persistencia, etc.) como externas (la complejidad

de una tarea, la buena o mala fortuna...>. Heider asegura que son las dinámicas

percibidas las que determinan en última instancia los comportamientos. Así, si un

demandante de empleo está persuadido de que su inserción depende ante todo de

la cualificación y el esfuerzo propio, su comportamiento será distinto al de la

persona que cree que el empleo depende sólo de un cambio en la situación

económica. Algunos investigadores, como Winefield y otros (1993>, han señalado

las peculiaridades del enfoque de la Atribución en relación con otras teorías

similares, como la Indefensión aprendida. En opinión de estos autores, “a diferencia

de la teoría de la indefensión aprendida, la teoría de la atribución se interesa más

por las atribuciones causales de eventos específicos, que por atribuciones causales

para los eventos buenos y malos en general (estilo atribucionalh “<Winefield y otros,

1993: 24).

Después de Heider, Weiner (1986) ha desarrollado el concepto de Atribución,

poniendo de relieve la conexión entre las atribuciones causales, por un lado, y las

expectativas de cambio y las reacciones afectivas, por otro. Weiner sitúa las

atribuciones que hace un sujeto en un espacio dimensional que incluiría el locus

(interno vs. externo>, la estabilidad de la atribución (estable vs. inestable) y la

controlabilidad percibida (eventos controlables vs. incontrolables). En opinión de

Weiner, las distintas combinaciones posibles de atribución causal dan lugar a

patrones específicos de respuesta emocional y conductual.

La teoría de ¡a Atribución es interesante, entre otras cosas, porque nos

permite generar hipótesis y predicciones cargadas de sentido común. Así, por

ejemplo, podemos referir la dimensión de controlabilidad al aprendizaje de
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competencias de búsqueda de empleo y predecir que, si un sujeto anticipa que el

logro de su primer empleo puede estar asociado a una ejecución conductual

competente, esa persona estará motivada para realizar un entrenamiento ad hoc y

comprometerse luego en una búsqueda activa. Si, por el contrario, esa persona

piensa que no hay asociación significativa entre ambos eventos, probablemente

estará poco interesada en el aprendizaje de nuevas competencias o en incrementar

la actividad de búsqueda. Este punto de vista guarda relación, como puede

apreciarse, con alguna de las ideas centrales de la Expectativa-valencia.

Si nos fijamos en las investigaciones referidas a la búsqueda de empleo, hay

algunas evidencias de que la atribución interna correlaciona con un mayor esfuerzo

de búsqueda y también, dadas ciertas condiciones, con el éxito en le localización

de empleo (Plumly y Oliver, 1987; Trice y otros, 1989; Blanch, 1990>. Asimismo,

hay evidencias de que los sujetos más internalistas pueden verse afectados por la

depresión y otros síntomas psicopatológicos en mayor medida que los externalistas,

como resultado del fracaso en la búsqueda de empleo (Plumly y Oliver, 1987

Feather, 1992). En todo caso, lo que no está tan claro es si se trata de una mera

correlación entre atribución y conducta, o si cabe suponer algún tipo de nexo

causal entre variables.

* * *
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• TEORíAS DE LA MOTIVA ClON DE BUSQUEDA: TEORíA DE LA CONDUCTA
PLANEADA

En fechas recientes, Vinokur, Caplan y otros psicólogos <Caplan y otros,

1989; Vinokur y otros, 1991; VanRyn y Vinokur, 1992) han introducido un punto

de vista nuevo, que se basa en la teoría motivacional de la “conducta planeada”

(Ajzen, 1985;1 988>. En línea con esta teoría, el modelo de Vinokur y colaboradores

asume que la conducta de búsqueda de empleo depende de una variable previa, la

intención de búsqueda, la cual está condicionada por tres mediadores cognitivos:

las “actitudes” individuales, las “normas” sociales interiorizadas y la “autoeficacia”

percibida, un constructo que procede directamente de Bandura (1977).

Las evidencias a favor de la aplicabilidad de este modelo a la predicción de

la búsqueda de empleo datan de fechas recientes y en general son consistentes. Al

respecto, merece la pena mencionar los sucesivos análisis de los efectos

mediacionales de un “tratamiento” realizado sobre una muestra de parados inscritos

en las oficinas de empleo de los Estados Unidos. Dicho tratamiento (Caplan y otros,

1 989) consistía en un taller de entrenamiento en habilidades de búsqueda de

empleo diseñado según los principios de la teoría de la “conducta planeada”. De

acuerdo con la descripción de los propios investigadores, los objetivos del taller eran

el desarrollo de expectativas de autoeficacia en los participantes y la preparación

para eventuales situaciones de estrés, para lo que utilizaron estrategias que se

derivan del concepto de “inoculación” de Meichenbaum (1985).
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Posteriormente, Vinokur y otros (1991) y VanRyn y Vinokur (1992> han

examinado la efectividad del tratamiento a corto y medio plazo, así como el papel

de los mediadores cognitivos en las conductas de búsqueda de los participantes del

taller. La efectividad global del taller se puso de manifiesto por el alto porcentaje de

participantes que consiguieron empleo “cualificado” después de finalizar el

entrenamiento, en comparación con el grupo de control. Por otro lado, y en lo que

es quizá la parte más importante de la investigación, VanRyn y Vinokur (1992) han

analizado causalmente las variables mediadoras de la conducta de búsqueda de

empleo. Utilizando la técnica estadística del “path-analysis” los investigadores

demuestran que, en líneas generales, los resultados obtenidos son compatibles con

el modelo de Ajzen de la “conducta planeada”.

En concreto, VanRyn y Vinokur (1992> encontraron que tanto en el pretest

(Figura 1, ver mfra> como en los postests realizados en la muestra al cabo de un

mes <Figura 2) y a los cuatro meses de finalizar el taller (id. 3), la “autoeficacia de

búsqueda” tenía un efecto directo sobre la intención de búsqueda y sobre la propia

conducta de búsqueda a “corto” y “medio” plazo. Igualmente, se registraba un

efecto indirecto de la autoeficacia a través de las normas subjetivas y las actitudes

frente a la búsqueda. Por otra parte, el posttest realizado a los cuatro meses

presentaba una novedad respecto a los supuestos iniciales de los investigadores.

Este análisis puso de manifiesto que la variable “exposición a la intervención” tenía

también un efecto directo sobre la conducta de búsqueda de los participantes en

el taller, algo que no sucedía en el postest anterior (un mes>. Los autores

interpretaron este efecto directo como un indicio de la importancia de las

estrategias de “inoculación al estrés” para mantener el esfuerzo de búsqueda

cuando el paro se prolonga.
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Este conjunto de relaciones y efectos en el pretest y el postest pueden
resumirse gráficamente de la siguiente manera:

Pretest —9

Figura 1.- Resultados del path-analysis de los determinantes de la conducta de
búsqueda de empleo en una muestra de parados en el pretest (n = 927>
<VanRyn y V¡nokur, 1992: 590>.

intervención

Exposición a la

intervención

24

Postest (1 mes)

Figura 2.- Path-analysis de los mediadores de la conducta de búsqueda de
empleo en una muestra de parados en el postest al cabo de un mes <ti =

565>(VanRyn y Vinokur. 1992: 591>
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intervención Postest (1 mes> Postest (4 meses>

Figura 3.- Path-analysis de los mediadores de la conducta de búsqueda de
empleo en una muestra de parados en el postest al cabo de cuatro meses (n =

SOSliVanRyn y Vinokur. 1992: 593)

Finalmente, y haciendo un rápido balance de la contribución específica de

este modelo, podemos resumir ésta en tres puntos básicos: (a) el mejor predictor

de la conducta efectiva de búsqueda es la intención de buscar empleo que

manifiestan los sujetos; (b> por su parte, la intención de búsqueda depende del nivel

de autoeficacia percibida, la actitud subjetiva hacia la búsqueda y las normas o

“presión percibida hacia la búsqueda”, y (c) la expectativa de autoeficacia es

responsable en buena medida de las conductas de búsqueda posteriores al taller,

pero la preparación para el estrás puede ser más importante a medio y largo plazo.

Por lo demás, habría que decir en relación con los resultados de este equipo, que

éstos son sin duda un ejemplo excelente de las conclusiones a que puede llevar una

investigación que se basa en una sólida teoría.

Exposición a la

intervención

.28
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• TEORíAS DE LA MOTIVA ClON DE BUSQUEDA: TEORíA DE LA AUTOEFICACIA

La “autoeficacia” es un concepto desarrollado por Bandura (1977> para

describir la percepción que tiene un individuo sobre su capacidad para hacer frente

a situaciones nuevas, que pueden ser potencialmente estresantes. Según Bandura,

la autoeficacia potencia la capacidad de respuesta del sujeto en tres sentidos. En

primer lugar, aumenta la probabilidad de las respuestas de coping ante una situación

estresante. En segundo lugar, aumenta la calidad de las respuestas ante esa

situación. Por último, la percepción de autoeficacia mantiene las respuestas de

afrontamiento a lo largo del tiempo (Bandura, 1977; 0’Brien, 1986). Algunos

autores (por ejemplo, Eden y Aviram, 1983> han sugerido que es posible

“manipular” la autoeficacia de los sujetos combinando en el tratamiento distintos

“efectos” investigados en otros contextos, como las “profecías autocumplidas”, el

“efecto Pigmalión”, etc.

El análisis de los efectos de las creencias de control personal está en el

núcleo de distintas teorías de la motivación. Sin embargo, y a diferencia de autores

como Rotter (1966) que insisten en la importancia de las creencias de control sobre

el refuerzo, Bandura introduce un punto de vista nuevo y original. Para este

investigador, las creencias de control sobre el nivel de rendimiento en la tarea

(performance) son el verdadero motor de la acción individual. Según Bandura, hay

una correlación positiva entre la Autoeficacia y el nivel de realización de las

personas. Por consiguiente, la Autoeficacia elevada facilita la aparición de

respuestas de afrontamiento ante situaciones de estrés y garantiza la “calidad” de

éstas, un punto de vista muy parecido a la teoría motivacional de la “Autoestima

crónica” de Korman (para esta discusión, véase 0’Brien (1986).

40 Transición a la Vida Activa - Parta Y



Según esto, el punto de vista de Bandura y en general el de las teorías

motivacionales que destacan el papel de las creencias de control sobre el nivel de

realización en la tarea puede representarse de la siguiente manera:

oo

t0‘u

COMPETENCIAS

1’
—-fr

AU
7ICACIA

RENDIMIENTOS ANTERIORES

DEFINICION RENDIMIENTO

DE METAS

Figura 4.- Esquema de la relacián entre Autoeficacia y Rendimiento. Este
modelo también tiene en cuenta el punto de vista de Locke eta! (1984)

En la actualidad, son muchos los investigadores (por ejemplo, los

mencionados Caplan, Vinokur, Price y VanRyn (1989>; Eden y Aviram (1993>, entre

otros) que han admitido el valor explicativo de la Autoeficacia para dar cuenta de

muchas de las diferencias individuales en conductas de búsqueda de empleo. Podrá

advertirse que, con algunos matices, que pueden sintetizarse en la distinción entre

la Expectativa de Eficacia y la Expectativa de Resultado, la idea de Autoeficacia es

similar a la de Expectativa de Feather (1986, etc.) y, por supuesto, a la noción

misma de Controlabilidad de Weiner (1986>.
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(B) TEORíAS DEL PROCESO DE TOMA DE DECISION:

Las teorías que estudian el proceso de toma de decisiones adoptan un

enfoque ligeramente distinto a las anteriores. Aunque son hasta cierto punto

similares a las teorías motivacionales, su interés se centra en el estudio de los

mecanismos que conducen a la elección entre distintas alternativas o cursos de

acción, por ejemplo, elegir un empleo o seguir buscando, o elegir entre varias

ofertas, etc. Característicamente, se ha distinguido entre dos grupos de teorías

decisionales, las que intentan describir los modelos ideales de toma de decisión

(enfoques normativos o estrictamente “racionales”) y las que analizan los procesos

tal como son usados realmente por los sujetos (enfoques descriptivos>.

En el ámbito concreto de la búsqueda de empleo, destacan dos teorías. La

llamada “hipótesis de la búsqueda” se basa en el modelo económico neoclásico y

pertenece al grupo de las “teorías racionales” de la toma de decisión. Por el

contrario, la teoría de la “confirmación de la decisión” es un modelo de tipo

descriptivo y de contenido más propiamente psicológico.
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• TEORíAS DEL PROCESO DE TOMA DE DECISION. MODELOS “RACIONALES”

• LA “HIPOTESIS DE LA BUSQUEDA”

Este enfoque tiene su origen, como se ha dicho, en la Economía.

Paradójicamente, se trata de una teoría que parte de los supuestos de toma de

decisión “racionales” y desemboca en la conocida hipótesis del paro voluntario, lo

que a primera vista parece una opción muy poco racional. Este supuesto aparece

en la literatura científica y extracientifica con distintos rótulos (teoría del “salario de

reserva”, “síndrome de Peter Pan”; hipótesis sobre el paro “de baja disponiblilidad”

o los parados “sellantes”, etcj e indudablemente ha inspirado una parte importante

de las explicaciones en boga sobre la naturaleza y causas del desempleo.

En particular, la teoría denominada “Hipótesis de la búsqueda” (job-search

h,~othesis; Lippman y McCalI, 1976) considera a los individuos como

“maximizadores” que, cuando están desempleados, eligen buscar el mejor empleo

disponible en cada momento. La búsqueda constante de un “empleo mejor” implica

que el sujeto tiende a demorar la aceptación de las ofertas hasta que empieza a

percibir que la búsqueda “dura demasiado”. A partir de ese momento, se procede

a reevaluar las expectativas para facilitar la aceptación de una alternativa. Por

consiguiente, se trata de un proceso de búsqueda de tipo secuencial, donde la

minoración de expectativas es lo que permite finalmente aceptar alguna de las

oportunidades ofrecidas.
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En lo referente a las evidencias, hay que decir que, si bien este modelo puede

explicar la conducta concreta de algunas personas, los datos disponibles indican

que probablemente no es aplicable a la mayoría de los desempleados. Así, Parnes

(1982), sobre la base de un estudio longitudinal de diez años desarrollado en los

Estados Unidos, ha encontrado muy pocas pruebas empíricas en favor de la idea del

“desempleo voluntario.”

• TEORíAS DEL PROCESO DE TOMA DE DECISION. MODELOS DE
“RACIONALIDAD LIMITADA”.

• TEORíA DE LA “CONFIRMACION DE LA DECISION”

Dado que, según muchos autores, el modelo racional ideal de toma de

decisiones sólo es aplicable a situaciones bien definidas, Soelberg (1967) propone

un enfoque próximo a la idea de “racionalidad limitada” para ilustrar cómo se

originan las conductas de búsqueda de empleo. Desde el punto de vista de

Soelberg, el demandante de empleo tiene acceso a un cierto número de ofertas en

el curso de sus intentos por conseguir trabajo. En general, un demandante de

empleo sigue buscando hasta recibir dos o más ofertas aceptables y, a partir de ese

momento, la actividad de búsqueda se extingue rápidamente. Dos ofertas ofrecen

ya la posibilidad de hacer una elección pero, según Soelberg, la situación dista

mucho del máximo de alternativas posibles. Lo que va a suceder a partir de ese

momento es previsible: la complejidad del proceso de búsqueda, unida a las

limitaciones de tiempo y recursos, impide la realización de una búsqueda

exhaustiva. Así pues, una vez que aparece la primera oferta satisfactoria, el

demandante tiende a aceptar el trabajo y de esta forma puede dedicar su energía

a resolver otros problemas.
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La teoría de la “confirmación de la decisión” ofrece una alternativa

interesante a las teorías motivacionales clásicas, como la Expectativa-valencia, ya

que asume que las creencias y necesidades no se construyen aisladamente sino en

base a una comparación de alternativas. Eso significa que la evaluación de una

oferta de trabajo no es independiente de la evaluación de otras ofertas. De esta

manera, el enfoque de Soelberg se distancia bastante del concepto tradicional de

“utilidad subjetiva esperada” (subjetive expected utiity o 583) en la elección y

búsqueda de empleo.

Pese a su atractivo, las ideas de Soelberg han tenido una difusión limitada,

desde que fueron formuladas en 1967. Reciéntemente, Power y Aldag (1985> han

revisado las investigaciones sobre el tema y encuentran que, en general, éstas

adolecen de algunas deficiencias teóricas y metodológicas que dificultan la plena

confirmación del modelo.

* * *
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1212. LAS TEORíAS NO COGNITIVAS: EL ENFOQUE CONDUCTUAL

La Teoría el Refuerzo ofrece otro punto de vista para analizar los procesos de

búsqueda de empleo. A diferencia de los enfoques anteriores, la Psicología de la

Conducta ofrece un marco de explicación no cognitivo para las conductas y la

disposición hacia la búsqueda de empleo. Una aportación sustancial de esta

corriente son los programas para el entrenamiento de habilidades de búsqueda en

contextos individuales y de grupo.

A nivel grupal, quizá la aportación más conocida han sido los Job-clubs <Azrin

y Besalel, 1980>. lsaacson y Brown (1993> describen el Job-club de la siguiente

manera:

(Un Job-club es) “un grupo que no sólo apoya y anima a sus miembros sino

que también les ayuda a mejorar sus destrezas para la entrevista con ayuda

del role-pía ying, clarifica y di/tic/da sus metas gracias a la discusión grup al,

anima a compartir pistas e informaciones sobre el empleo, y busca

soluciones grupales a problemas que afectan a cada uno de los miembros,

como la atención a los niños, el transporte, etc.” (lsaacson y Brown, 1993:

444).

El Job-club es, en esencia, un procedimiento altamente estructurado que se

basa en los principios de la Psicología conductual y la Modificación de conducta

(aplicación a la búsqueda de empleo del refuerzo, extinción, etcj. Los resultados

de este enfoque, verificados a través de estudios donde se evalúa cuidadosamente

los aprendizajes realizados, el éxito en la búsqueda, la calidad de los empleos que

consiguen los demandantes, etc., son altamente prometedores.
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Dada la aparente eficacia de este enfoque, así como la singularidad de sus

planteamientos, una línea de trabajo muy interesante podría consistir en la

comparación de los supuestos del Job-club con los de alguno de los programas

desarrollados bajo ópticas “cognitivas”, como los que reportan Caplan, Vinokur y

otros (1989), que asumen principios y metodologías muy diferentes.

En lo referente a los programas individuales de entrenamiento en búsqueda

de empleo de orientación conductual, éstos no difieren mucho de los

planteamientos del Job-club, excepto en el apoyo grupal. Puede encontrarse una

excelente revisión de la aplicación de los enfoques conductuales en el

entrenamiento de individuos en Kelly (1987).

* * *
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1213. TEORÍAS COGNiTiVO-CONDUCTUALES

Por último, otra teoría cuya validez es sugerida a menudo por los

investigadores es el modelo de la Indefensión Aprendida, en sus distintas versiones

(Seligman, 1975, 1991; Abramson, Seligman y Teasdale, 1978; Abramson,

Metalsky y Alloy, 1 989, etcj. Hay dos puntos básicos de este paradigma que

tienen relación directa con la búsqueda de empleo y han llamado la atención de los

psicólogos interesados en las temáticas del empleo y desempleo (Abramson,

Seligman y Teasdale, 1978; Peterson y Seligman, 1984):

- La teoría asume que un fracaso prolongado a la hora de controlar resultados

importantes tiene como consecuencia la percepción de que esos resultados son

incontrolables. Tal percepción producirá tres déficits conductuales (entendiendo aquí

el concepto de “conducta” en sentido extenso): cognitivo, motivacional y afectivo

o emocional.

- Por otro lado, cada uno de esos déficits derivados del fracaso” tiene unas

consecuencias específicas. Para empezar, el deficit a nivel cognitivo inhibe la

capacidad para realizar nuevos aprendizajes. En otras palabras, la percepción de que

los resultados por lo general son incontrolables tiende a inhibir la capacidad para

reconocer aquellos otros que sí son controlables, lo cual reduce la capacidad para

resolver problemas. Además, la percepción de incontrolabilidad de los resultados

implica un menor deseo o motivación para controlarlos. Finalmente, y puesto que

la incapacidad de controlar resultados importantes es “dolorosa”, el individuo queda

expuesto a la ansiedad y, eventualmente, puede caer en la depresión.
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Es fácil suponer las implicaciones de estas hipótesis en relación con la

búsqueda de empleo. En opinión de Winefieid y otros (1993>, la dificultad para

encontrar un empleo puede ser percibida como el fracaso en el intento de controlar

un resultado importante. Además, ese fracaso se percibe por lo general como algo

muy doloroso. Por estas razones, Winefield y otros (ibid.) opinan que la teoría de

la Indefensión aprendida se puede aplicar sin problemas al contexto de búsqueda

de empleo ya que desde ella podemos hacer, de nuevo, tres predicciones. En primer

lugar, los buscadores que fracasan tenderán a la indefensión, con los tres déficits

conductuales mencionados (cognitivo, motivacional y afectivo>. En segundo lugar,

los jóvenes pueden ser un grupo de riesgo respecto a la indefensión, por carecer de

una experiencia de empleo previa. En tercer lugar, los desempleados jóvenes que

tienden a atribuir los malos resultados a causas internas y estables y los buenos a

causas externas e inestables serán los más vulnerables a la depresión.

* * *
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Contribución de las diferentes teorías a la explicación de los comportamientos de

búsqueda

Como se ha podido apreciar, existe una gran variedad de puntos de vista a

la hora de explicar los determinantes de la intensidad del esfuerzo de búsqueda de

empleo en los sujetos en transición. Así, hemos visto que las teorías más relevantes

se alinean en tres grupos:

* las que estudian los determinantes cognitivos de las conductas de búsqueda de

empleo; por ejemplo, las expectativas, creencias, controlabilidad, valencias de los

resultados, etc: esto es, las teorías cognitivas. Estas teorías incluyen dos tipos de

enfoques, por un lado las teorías motivacionales y por otro los modelos que

estudian los procesos de toma de decisión.

* las que parten del supuesto implícito de la “empleabilidad universal” de los sujetos

y sitúan los determinantes de la búsqueda en el conjunto de refuerzos que recibe

el individuo; es decir, las teorías conductuales y:

* aquellas que integran variables cognitivas y conductuales, a las que

denominaremos de manera convencional enfoques mixtos cognitivo-conductuales.

Cada una de estas perspectivas ofrece ciertas ventajas pero, a la vez, adolece

de algunas limitaciones. Hasta cierto punto, algunas de esas teorías pueden

considerarse complementarias, en la medida en que intentan dar cuenta de
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diferentes aspectos de un mismo fenómeno. Por ello, y sin pretender una síntesis

ingenua de las mismas, nos ha parecido útil resaltar su contribución al estudio

general de los comportamientos de búsqueda de empleo sintetizando sus principales

aportaciones. Dado que ninguna de las teorías ofrece, por si misma, una explicación

compieta de las variables antecedentes de las conductas de búsqueda de empleo,

tal vez haya que recurrir en el futuro a modelos que incluyan elementos de

diferentes teorías:

Para empezar, las teorías de orientación cognitiva son las que más

directamente se han ocupado de explicar los determinantes y mediadores subjetivos

de la intención de búsqueda de empleo. Aparentemente, estas teorías nos ofrecen

un marco bastante razonable para interpretar este aspecto importante de la

conducta de los desempleados. Así, desde los enfoques de Feather (1982; 1986;

1992; 1993), con su énfasis en las creencias y sistemas de valores-necesidades de

los sujetos, a los de Piumly y Oliver (1987) o Vinokur y colaboradores (1987;

1991), el denominador común sería la importancia que se concede a las creencias

subjetivas y la controlabilidad percibida como factores que explican tanto la

intención como la conducta efectiva de búsqueda de empleo. En un sentido general,

es posible considerar todos estos puntos de vista, que también incluirían los

modelos más recientes de la “conducta planeada” y la “autoeficacia”, como una

prolongación de los trabajos clásicos de Tolman (1932> y Lewin (1936>.

Como puede apreciarse, estas teorías han contribuido a dar respuesta a la

pregunta concreta de “qué mueve” a los desempleados a buscar empleo y explicar

las variables antecedentes de la intensidad del esfuerzo de búsqueda individual. En

otras palabras, nos aclaran una parte de los procesos motivacionales que

determinan la intención de búsqueda. Se desprende de ello que pueden tener una

aplicación práctica en el diseño e impiementación de programas de intervención

psicosocial y, más especificamente, en las actividades de entrenamiento en
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búsqueda de empleo. Dejamos para más adelante el estudio concreto de una teoría

de este grupo, la Expectativa-valencia, que ha intentado aclarar tales temáticas.

Respecto a las teorías que estudian los procesos decisionales, éstas tienen

la ventaja de situar las variables típicas de los enfoques motivacionales-cognitivos

<por ejemplo, los sistemas individuales de creencias y expectativas, y las utilidades

subjetivas), en un contexto de elecciones múltiples más próximo a la situaciones

que se dan en la vida real. Como han observado algunos especialistas, la búsqueda

de empleo no es un proceso que tiene lugar en el vacío sino en un marco de

posibilidades y restricciones variadas y a menudo intercambiables (Power y Aidag,

1 985>, lo que desemboca necesariamente en el estudio de las estrategias

decisionales de cada persona.

Dentro de este grupo de teorías, llaman la atención los enfoques llamados

“de racionalidad limitada”, que cuestionan los supuestos de aquellas teorías que

conciben al individuo puramente como un homo oeconomicus. En particular, estos

enfoques han puesto en tela de juicio la presunción de que el comportamiento

individual está orientado de forma sistemática hacia la “maximización” de beneficios

de acuerdo con pautas de preferencias estables y perfectamente predecibles. Desde

este punto de vista, podemos considerar las teorías decisionales del tipo de la

Confirmación de la decisión (Soeiberg, 1 967) como un contrapeso frente a aquellos

modelos que han acentuado en exceso la dimensión estrictamente “racional” y la

instrumentalidad de la conducta. Lamentablemente, el desarrollo tardío y un tanto

asistemático de estos enfoques referidos específicamente a la búsqueda de empleo

ha limitado su difusión fuera de círculos de investigación muy reducidos.
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La gran aportación, por otro lado, de las teorías conductuales, ha sido la

elaboración de técnicas y modelos que permiten la intervención sobre el desempleo

a partir de programas de refuerzo de base experimental. Es indudable que estas

teorías han sido pioneras en la creación de programas que tienen un valor práctico

para los desempleados, ya sea en el consejo individual (Holiandsworth y otros,

1977; Hollandsworth y Sandifer, 1 979) o en el entrenamiento de grupos (Azrin y

Besalel, 1980). Si bien los resultados conductuales parecen muy convincentes y las

tasas de inserción de los trainees son elevadas, hay que recordar que los datos

publicados proceden de mercados de muy alta movilidad cuyos índices de

desempleo son más bajos que en Europa.

En lo tocante a los supuestos básicos de las teorías conductuales, ya se ha

advertido su tendencia más o menos explícita a pasar por alto los determinantes de

tipo individual en la intención de búsqueda Cío que se traduce, a veces, en

afirmaciones un tanto extracientificas como el lapidario “everyone is employable”

con que se despachan Azrin y Besalel (1980: xii). Ciertamente, este enfoque tiene

la ventaja de poner en su lugar las variables estrictamente individuales, que son tan

sólo uno de los numerosos factores que pueden incitar a la búsqueda. Pero, en

sentido negativo, este enfoque “uniformista” hace dificil el intento de determinar

quiénes serán los sujetos que más se beneficiarán de los programas de intervención.

Por otra parte, y tras más de dos décadas de investigación, hoy es ya

perfectamente posible sugerir la importancia de ciertos determinantes y mediadores

de tipo psicosocial a la hora de predecir los comportamientos e incluso, dada una

estructura de oportunidades concreta, el futuro estatus laboral de una parte de los

demandantes de empleo (Blanch, 1990).

Según esto, las teorías conductuales tienen el valor de haber puesto el acento

en el contexto de refuerzos que elicitan, mantienen y extinguen la búsqueda activa

de empleo, pero soslayan la cuestión de las preferencias y creencias individuales y

de las dimensiones sociocognitivas que pueden predecir la “intención” de búsqueda.
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Por último, las teorías mixtas, cognitivo-conductuales, que estarían

representadas por algunos desarrollos recientes del modelo de la “Indefensión

aprendida”, han integrado ambos enfoques y ofrecen en principio un marco muy

prometedor para la investigación. Lamentablemente, hasta este modelo ha tenido

pocos desarrollos sistemáticos en el ámbito de la conducta de búsqueda de empleo.

Por este motivo, seria más exacto hablar de un conjunto de propuestas y

sugerencias efectuadas por distintos investigadores conscientes de las posibilidades

del modelo de la Indefensión, y no tanto de una teoría bien consolidada. En

particular, se ha sugerido que esta teoría podría dar cuenta de algunas

“disfunciones” que se derivarían del fracaso reiterado en la búsqueda de empleo

<Winefieid y otros, 1993), y que afectarían a las áreas motivacional-conductual

<extinción de los comportamientos de búsqueda), emocional (estrés y/o depresión>

y cognitiva (percepción de falta de control; falta de expectativas). Por último, el

paradigma de la Indefensión podría ayudarnos a entender fenómenos característicos

como la especial vulnerabilidad de los jóvenes ante el desempleo, que podría

explicarse por la ausencia de un historial previo de “búsqueda exitosa” y la

consiguiente aparición de expectativas generalizadas de “incontrolabilidad”.

Hay que destacar, para finalizar este rápido “balance”, la convergencia

creciente entre los últimos desarrollos de la teoría de la Indefensión y los enfoques

sociocognitivos vistos más arriba. Este acercamiento se debe, en nuestra opinión,

al interés de unos y otros por la noción de “controlabilidad” o “control percibido”.

Sin embargo, es preciso concluir que la posibilidad de integrar de manera

sistemática en un mismo modelo explicativo variables de tipo conductual y

mediadores socio-cognitivos es más un objetivo que una realidad dado el estado de

la investigación hasta la fecha.

* * *
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1214. La teoría de la Expectativa y la búsqueda de empleo.

En páginas anteriores4 se ha mencionado la teoría de la Expectativa,

situándola en el marco de las teorías motivacionales de búsqueda de empleo de

orientación cognitiva. En particular, nos hemos referido a la importancia de esta

teoría para explicar algunos aspectos de la conducta de búsqueda y los efectos

psicológicos del desempleo. El modelo Expectancy-valence cuenta con el respaldo

de más de una década de investigación en el campo del desempleo, lo que le ha

convertido en una referencia para muchos psicólogos y ha contribuido directa o

indirectamente a generar gran número de hipótesis relativas a los efectos

psicosociales del desempleo y la conducta “orientada a metas” de los

desempleados. Se trata, por consiguiente, de una de las teorías más relevantes

dentro del ámbito de la llamada “Psicosociología de la Ocupabilidad” y, justamente

por ello, nos interesa conocer más a fondo la teoría en general y de manera

particular los principales postulados y evidencias que tienen que ver con el estudio

de las conductas de búsqueda.

En primer término, hay que recordar que la teoría se ha aplicado con bastante

éxito a la predicción de conductas y elecciones en distintos contextos de tipo

laboral y no laboral. En este sentido, se ha podido constatar el poder explicativo y

predictivo de la teoría con respecto a las conductas de elección e implicación en

actividades de voluntariado y tiempo libre, ciertos comportamientos altruistas y, por

supuesto, toda una una gama de rendimientos laborales específicos (Vroom, 1964;

Porter y Lawier, 1968). En todos estos casos, la teoría ha servido para explicar

diferentes tipos de comportamientos y preferencias individuales a partir de la

interacción de dos variables básicas del modelo, las Expectativas de resultado

(consecuencias futuras percibidas> y las Valencias (atractivo percibido de una meta).

Apartado 1211, Pp. 31 yss.
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En síntesis, el esquema Interpretativo que propone la teoría de la Expectativa-

valencia consiste en lo siguiente: dentro de ciertos límites, los sujetos están

interesados en efectuar elecciones racionales y tienden a optimizar los beneficios

que obtienen de los distintos cursos de acción a su alcance. La motivación para

actuar está en función, en el marco de otras elecciones posibles, de dos variables

mediadoras. El primer mediador es la estimación que hace el sujeto sobre la relación

entre su esfuerzo (effort> y el logro de resultados (output>. A esta conexión se le

llama expectativa. El segundo mediador se refiere al atractivo mayor o menor que

para el sujeto tienen esos resultados, esto es, a la valencia de los mismos. La

noción de expectativa, por su parte, puede estudiarse a dos niveles. Por un lado,

el sujeto considera la probabilidad de que determinadas conductas (por ejemplo, las

actividades de preparación para la búsqueda activa de empleo) desemboquen en un

“rendimiento de calidad” (o performance; v.gr. el desempeño competente en una

entrevista de selección>. Este rendimiento recibe el nombre de resultado de primer

orden. Además, es obvio que ese resultado sólo es significativo si el sujeto

considera que un rendimiento competente es instrumental para alcanzar las metas

valoradas (es decir, para obtener un empleo y las ventajas percibidas en el mismo).

En la jerga de la teoría, esta segunda modalidad de expectativa se denomina

instrumentalidad. Por lo tanto, la instrumentalidad es la probabilidad subjetiva de

que un rendimiento “de calidad” tenga como consecuencia un resultado de segundo

orden.

Por otra parte, las valencias (¡ob valences) son mediadores que pueden

adscribirse al ámbito afectivo, en estrecha dependencia de los valores y preferencias

del individuo, y servirían para encauzar los esfuerzos y elecciones del sujeto hacia

determinadas “regiones” del espacio psicológico individual <Lewin, 1936; Feather,

1992). Por último, en base a los conceptos de expectativa y valencia, el modelo

predice que la motivación de búsqueda será tanto mayor cuanto más elevadas sean

la expectativa y las valencias del empleo (Feather y Davenport, 1981; Feather y

Barber, 1983; Feather, 1992), lo que puede expresarse gráficamente de la manera

siguiente:
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Figura 5.- El modelo de Expectativa-valencia. aplicado a la búsqueda de empleo.

1. expectatIvas de resultado

RESULT. 10 ORDEN RESULT. 20 ORDEN

ESFUERZO DE 1 CONDUCTA ‘COMPETENTE~ j~
BUSQUEDA ACTIVA It EN EL PROCESO DE ¡

SELECCION

2. posibles valencias asociadas al empleo

Importancia o Centralidad del Empleo (“Positive job valence ‘9

Vi V2 V3 V4 .... Vn

salario-beneficio relaciones status metas colectivas etc.

3. motivación para la búsqueda

* * *
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Notas básicas del modelo

En lo relativo a la búsqueda de empleo, conviene retener cuatro

características importantes del modelo de la Expectativa-valencia, que justifican la

atención que le dispensan los investigadores de las conductas de búsqueda en los

últimos años:

10. La Expectativa-valencia, dentro del ámbito que nos ocupa, es un modelo

explicativo de la “motivación de búsqueda”. En otras palabras, nos suministra una

explicación de la conducta dirigida a metas de los desempleados, más que de los

efectos del desempleo sobre la salud psicosocial. Aunque se han hecho intentos de

aplicar la teoría en tal sentido (por ejemplo, Feather y Davenport, 1981), Fryer

(1986> ha señalado la debilidad del modelo para predecir los problemas emocionales

que acarrea el desempleo. Por el contrario, el estudio de la “motivación de

búsqueda” tiene el interés añadido de considerar a un conjunto de variables

psicosociales como posibles predictores o variables antecedentes del estatus laboral

de los demandantes de empleo.

20. Con independencia de unos orígenes muy vinculados al desarrollo de la

Escuela económica neoclásica (teoría del valor; de la utilidad, etc.; véase Elster,

1986; Becker, 1986), la Expectativa-valencia es un modelo netamente psicológico

y mucho más explicativo que normativo. Ciertamente, se ha hablado a menudo de

la orientación “excesivamente racional” de este paradigma y también ha sido objeto

de crítica “el supuesto de que la conducta de los sujetos está asociada a

preferencias más bien estables y a una orientación consciente hacia la maximización

de beneficios” (Becker, 1986). Sin embargo, este modelo ha ido adoptando un

sesgo más descriptivo que normativo al tomar como referencia las probabilidades

y valores subjetivos en lugar de los objetivos (subjective expected utility), y

definitivamente ha adquirido un sesgo psicológico al asociar las valencias

individuales al mundo emocional y afectivo de los sujetos;
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30~ Es una teoría congruente con otras teorías más generales del empleo-

desempleo. En concreto, la teoría encaja perfectamente dentro de un modelo más

general, el paradigma agentista de Fryer (1986; 1992, etc.) que reafirma el carácter

proactivo del individuo. Según este paradigma, los desempleados no serían meros

sujetos pasivos a merced de las fluctuaciones de la economía, sino que, hasta cierto

punto, son capaces de reaccionar y elaborar pianes y estrategias para afrontar el

desempleo. Por otra parte, esta teoría va más allá de la consideración de las

variables psicosociales como efectos de determinantes socioeconómicos (un punto

de vista característico de cierto tipo de estudios donde se postula que determinados

desórdenes psicológicos son debidos al desempleo>, puesto que asume que algunas

dimensiones de contenido psicosocial (v.gr., las intenciones, actitudes, expectativas

y otras variables individuales aunque condicionadas socia/mente > podrían ser

precursoras o antecedentes del empleo o desempleo de los parados.

y 40 La teoría general de la Expectativa-valencia cuenta con una base

empírica firme en diferentes dominios y existe cierto consenso sobre su capacidad

explicativa en el ámbito de la Psicología de las Organizaciones. Teniendo en cuenta

esos antecedentes, se entiende que bastantes investigadores la hayan adoptado

como un modelo válido para el análisis de los procesos de búsqueda de empleo. No

obstante, enseguida tendremos ocasión de ver que esa adhesión dista de ser

incondicional, y que recientemente se han propuesto distintas alternativas que

aparentemente permiten mejorar su poder explicativo.
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Problemas relacionados con la Expectativa-valencia, en el ámbito de “búsqueda de

empleo”

Los desarrollos recientes de la Expectativa-valencia en el ámbito de la

búsqueda de empleo han estado influidos por una serie de modelos próximos y, en

particular, los defensores de esta teoría han sido sensibles a ciertas observaciones

que tienen que ver con aspectos parciales del modelo. De manera un tanto

convencional, podemos agrupar esas observaciones en tres grupos: las de tipo

teórico y conceptual, las metodológicas y las de índole empírica.

- Problemas teóricos y conceptuales

En relación a este primer bloque de problemas, se ha afirmado que la

Expectativa-valencia ha prestado poca atención a la cuestión de los determinantes

de las expectativas y las valencias de los resultados. También se ha asegurado que

la teoría no describe de modo convincente el modo en el cual todas estas variables

se combinan para producir un curso de acción determinado (McCormick e Ilgen,

1992>. Si bien tales observaciones son bastante razonables, no es menos cierto que

las sucesivas investigaciones han ido aclarando la primera de las cuestiones. Cabe

citar en este sentido los trabajos del propio Feather (1990; 1992> donde, por

ejemplo, se discuten los antecedentes del concepto de “Valencia subjetiva” y se

establece la vinculación de la misma con (a) los valores de tipo general (v.gr., la

ética del trabajo weberiana>, (b) las necesidades individuales (así, la necesidad de

logro o realización> y (c> los propios atributos y características del empleo o empleos

que considera el individuo.

En cuanto a las variables que determinan las expectativas, éstas parecen ser

numerosas. Así, en opinión de Feather (1992), las expectativas de logro están
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determinadas por los siguientes factores: las creencias del sujeto en relación con

los posibles competidores por el empleo, la evaluación de las destrezas,

cualificación y habilidades interpersonales que se poseen, el historial previo en los

procesos de selección, la posición que se autoadjudica en el ranking hipotético de

los demandantes de empleo, y otras dimensiones y estados (por ejemplo, la

ansiedad) que harían oscilar las expectativas de conseguir empleo en distintas

direcciones.

En lo referente a la discusión sobre cómo interaccionan entre si las valencias

y las expectativas para producir elecciones, un aspecto que Power y Aldag (1985)

señalan como punto débil de la teoría, se han ensayado algunas hipótesis más o

menos tentativas. Así, Feather (1990> propone valorar de forma simultánea las

expectativas y valencias de todos los cursos de acción abiertos al sujeto en cada

momento <por ejemplo, acudir a una entrevista, quedarse en casa viendo la

televisión, visitar a los amigos, practicar algún deporte, etc.) para evaluar las

distintas “tendencias de acción” y determinar cuál se impondrá sobre las demás.

En todo caso, es justo reconocer que las observaciones de Power y Aldag se

refieren a un tema que los investigadores aún no han resuelto de forma

convincente.

- Problemas metodológicos: Observaciones a los instrumentos de medida

Otro conjunto de criticas tiene que ver con los procedimientos de medida

usados habitualmente por los investigadores que apoyan esta teoría. Respecto a los

mismos, puede cuestionarse tanto la falta de especificidad de los instrumentos

como la utilización tal vez poco cautelosa de autoinformes y cuestionarios

autodescriptivos. En relación con el primero de estos problemas, es llamativo el

hecho de que la medida de las expectativas y las valencias del empleo por lo general

tiende a situarse en un plano global y no especifico. En nuestra opinión, sería

deseable tomar en consideración las características especificas de los trabajos que
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el demandante considera en cada circunstancia concreta (v.gr., la remuneración

esperada, el atractivo mayor o menor de las tareas y, en definitiva, el conjunto de

motivadores “intrínsecos” y “extrínsecos” que el buscador valora en los empleos-

meta).

Respecto al tipo de estrategia que se adopta en la medición (en concreto,

autoevaluación versus heteroevaluación>, se ha señalado que el uso en este

contexto de medidas autodescriptivas, tales como cuestionarios o listas de control,

se presta a bastantes sesgos y sets de respuesta. Por ejemplo, podría darse el caso

de que los sujetos intentaran mantener un patrón de respuesta coherente a lo largo

de las sucesivas evaluaciones, lo que puede enmascarar, al menos en parte, las

fluctuaciones reales en la ¡ntensidad con que se busca empleo, los canales

sucesivos que se usan, etc. Evidentemente, la alternativa ideal (y algo más costosa)

sería utilizar instrumentos que dén cuenta de las conductas reales del buscador de

empleo y no aquellos que de una manera u otra se basan en la evocación y

descripción del propio sujeto.

- Problemas de tipo empírico: evidencias a favor y en contra de la teoría

Finalmente, y en cuanto a las evidencias empíricas, la teoría no siempre ha

encontrado un respaldo inequívoco en los estudios longitudinales sobre el papel de

los mediadores cognitivos en la conducta de búsqueda de empleo <Feather, 1 992>.

En principio, la mayor parte de las evidencias parecen estar a favor del modelo, pero

los resultados de algunos estudios efectuados en los últimos tiempos cuestionan

al parecer una parte de los supuestos tradicionales. En vista de ello, hemos creido

oportuno repasar los trabajos principales donde se analizan las variables explicativas

del comportamiento de job-search de los desempleados. En concreto, nos vamos

a referir a tres investigaciones discrepantes que han originado cierta polémica en los

últimos años: el estudio de Feather y Davenport <1981>, el de Feather y 0’Brien

(1987) y un trabajo algo más reciente del propio Feather <1990).
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El estudio de Feather y Davenport (1981>

Brevemente resumidos, en esta investigación realizada con 212 jóvenes australianos que

abandonaron tempranamente los estudios de Enseñanza Primaria se han hallado los siguientes
resultados: Se aprecia, en primer lugar, que la depresión consecutiva al desempleo está

asociada con una alta motivación de búsqueda de empleo y con un patrón de atribuciones que

identifica el paro con causas externas. En este sentido, era frecuente que los jóvenes parados

altos en depresión manifestasen que necesitaban un trabajo, que lo buscaban activamente y

que no se culpasen a sí mismos por estar en paro, en comparación con los jóvenes bajos en

depresión. Por otro lado, los jóvenes altos en depresión solían tener un nivel inicial alto de

confianza en la obtención de empleo y asimismo valoraban el empleo de forma más positiva que

los jóvenes bajos en depresión. Por último, los jóvenes de ese subgrupo tendían a atribuir las

causas de su situación de desempleo a factores externos y relativamente estables.

Al respecto, los autores opinan que sus resultados son consistentes con la Expectativa-

valencia en la medida en que esta teoría asume que la tendencia a la búsqueda de empleo es

función de la combinación multiplicativa entre la expectativa de éxito y el atractivo neto

percibido <o valencia> del propio empleo. De igual manera, son consistentes con la teoría los

descensos observados en los niveles de expectativas, intensidad y motivación de búsqueda en

el periodo comprendido entre el momento en que que los jóvenes dejan la escuela y la fecha

de la investigación. Esos descensos tienen que ver con el fracaso en el logro de un empleo

estable después de un periodo medio de treinta semanas de búsqueda de empleo. En relación

con este punto, las prediciones derivadas de la teoría de la Expectativa-valencia sugerían que

el fracaso repetido en el logro de un empleo daría lugar a Una reducción en las expectativas de

éxito y una menor intención de búsqueda. Los autores habían supuesto también que,

enfrentados a un paro de larga duración, los sujetos tenderían a considerar las causas de ese

fracaso como debidas a factores relativamente estables e inmodificables.

Por último, Feather y Davenport han señalado una discrepancia entre sus resultados y

los que se derivarían de la teoría de la Indefensión, la cual sugiere que los individuos altos en

depresión son también los más pasivos y menos motivados, contrariamente a este supuesto,

en el estudio de estos dos investigadores los mayores niveles de depresión están asociados con

niveles altos de frustración en la motivación <en este mismo sentido, ver también Alvaro, 1992>.
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* El estudio de Feather y O’Brien (1987)

Por su parte, Feather y aRrien (1987) investigaron la conducta de búsqueda de empleo en

dos muestras de 131 y 320 jóvenes parados australianos, varones y mujeres, con un nivel

académico equivalente al de Enseñanza Primaria. Estos autores se centraron en el estudio de

las dimensiones de control-optimismo, valencia del empleo, apoyo social de los padres, duración

del desempleo, número de solicitudes de empleo, ática del trabajo y frecuencia de la conducta

de búsqueda de empleo. Las medidas de control-optimismo y valencia del empleo se basaban

en un análisis factorial que combinaba distintos items relativos, por un lado, al grado de

confianza en encontrar empleo y, por otro, la urgencia por encontrar un trabajo y el malestar

suscitado por el desempleo. En opinión de los autores, la dimensión de control-optimismo es una

variable que incluye tanto la confianza que tiene el sujeto de encontrar trabajo como la creencia

en la controlabilidad de los resultados de la búsqueda. Por otro lado, Feather y O ‘Brien

consideran que el factor de Valencia del empleo es similar a la noción de Lewin (1936> del

‘sistema de tensiones y necesidades” determinante del grado de atractivo de ciertas “regiones”

del espacio psicológico.

Feather y OBrien predicen que la intensidad de la búsqueda se relacionará positivamente con

la expectativa individual de logro de empleo y su atractivo o “valencia positiva”. También

suponen que la combinación de la expectativa y la valencia habría de predecir la intensidad de

la búsqueda de un modo más preciso que cada una de las medidas por separado.

Sin embargo, los resultados del estudio sólo han ofrecido un apoyo parcial a estas

predicciones. En concreto, estos autores hallaron unas correlaciones positivas y

estadisticamente significativas entre la frecuencia de la conductas de búsqueda de empleo y

la valencia del empleo en las dos muestras, pero las correlaciones entre la intensidad de

búsqueda y el control-optimismo no fueron significativas.
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* El estudio de Feather (1990>

Por último, Eeather (1990> ha llevado a término un estudio sobre una muestra de 42

desempleados adultos residentes en el área metropolitana de la región de Adelaida, en Australia.

En este estudio se utilizaron cuatro medidas distintas de las conductas de búsqueda de empleo

y se obtuvieron las correlaciones entre estas variables y un conjunto de dimensiones similares

a las variables de control-optimismo y valencia del empleo de los estudios anteriores. Los

resultados mostraron una vez más la asociación entre las conductas de búsqueda y la valencia

del empleo pero no se detectó una correlación significativa entre dichas conductas y la

dimensión de control-optimismo, que Feather identificaba con la Expectativa. Además, se

apreció, igual que en el estudio de Feather y O Brien de 1987, que los niveles más bajos de

control-optimismo correlacionaban con una mayor duración del desempleo.

Por otro lado, en ambos estudios se encontraron correlaciones positivas y estadisticamente

significativas entre la conducta de búsqueda de empleo y las “reacciones afectivas negativas”

(es decir, la insatisfacción con el desempleo>. En general, las personas que reaccionaban con

mayor disgusto ante la situación de desempleo eran quienes más activamente buscaban empleo.

Como señala el propio Feather, no estamos en condiciones de determinar que esta “reacción

negativa” al paro sea la verdadera causa de la conducta de búsqueda de empleo. Pese a tratarse

de una explicación plausible, este autor señala que tampoco ha de descartarse la interpretación

contraria, a saber; que el “afecto negativo” es la consecuencia de una serie de fracasos en el

proceso de búsqueda y que justamente alcanza sus cotas más altas en el momento en que los

sujetos buscan trabajo con ahinco. Sea como fuere, lo que si quedó establecido en esta

investigación es el hecho de que los parados más “satisfechos” con su situación buscaban

trabajo en una proporción mucho más baja que quienes estaban “insatisfechos”.
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- Interpretación de los resultados

¿Cuál es la razón de estas discrepancias? Aparentemente, el estudio de

Feather y Davenport (1981) es el más coherente con la formulación clásica de la

teoría, mientras que en las dos investigaciones posteriores (Feather y 0’Brien,

1987; Feather, 1990> la vinculación entre la Expectativa, definida como dimensión

de control-optimismo, y las conductas de búsqueda es un tanto dudosa. El propio

Feather (1992> ha manifestado su sorpresa por estos resultados en vista de los

precedentes en los cuales el constructo de Expectativa ha demostrado un

importante papel predictivo respecto a las intenciones de conducta. Este

investigador <Feather, 1992> nos ofrece algunas posibles explicaciones para esta

paradoja. Alguna de ellas se refieren al tipo de medidas usadas (globales y no

específicas; autoinformes frente a medidas conductuales), mientras que otras

afectan a la propia teoría y sugieren una posible reelaboración de la misma. Estas

explicaciones tienen una importancia especial porque permiten tender un puente

entre la Expectativa-valencia y el resto de las teorías de la “motivación de

búsqueda”.

En relación a ello, Feather (1992) ha reconocido que tal vez la formulación

actual de su teoría no resalta la importancia de las actitudes hacia la búsqueda y las

presiones externas a la hora de predecir las conductas complejas que caracterizan

la búsqueda de empleo. En tal sentido, una aproximación como la de Ajzen <1985;

1988) puede ser más realista ya que asume que las intenciones de conducta son

determinadas tanto por la actitud que el sujeto mantiene hacia esa conducta como

por otras variables normativas (las normas sociales que se interiorizan y la

motivación para piegarse a tales normas>. Dicho de otra manera, lo que Ajzen deja

claro con su teoría de la “acción planeada” es que el comportamiento no sólo es

resultado de la motivación individual, sino que depende también de las presiones

externas, de las normas sociales y de un cierto número de condiciones que se

imponen al sujeto.
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El punto de vista de Ajzen <1985), que ha sido recogido de forma explícita

por Vinokur y Caplan (1987), también ha influido en algunos autores que utilizan

como referencia el modelo teórico de la Expectativa-valencia para la investigación

de las conductas de búsqueda de empleo. Así, Uiiah y Banks (1985:62> proponen

un modelo muitidimensional para explicar las relaciones entre la Expectativa de

resultados, la Actitud frente a la búsqueda y la Actividad desplegada realmente por

el sujeto. El modelo de estos investigadores puede representarse gráficamente del

modo siguiente:

Figura 6.- Modelo de las relaciones posibles entre desempleo, sexo, grupo étnico, actitud hacia
el mercado de trabajo y actividad de búsqueda de empleo (Ullah y Banks. 1985>.

duración del
desempleo

sexo
¡ grupo étnico b6mpromiso con el

________ empleo
expectativas de
lograr empleo ¡

____________________ r actitud hacia la
búsqueda de empleo ~¿ - ~e~a de

______ v-~rr empleo efectiva
- solicitudes de

- empleo recientes
métodos de

>~ búsqueda ¡
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En el mismo sentido de ampliar la teoría, Feather señala la conveniencia de

incluir una variable adicional referida al grado en el cual los individuos consideran

que los resultados que siguen a la conducta son debidos a causas internas y

controlables y no a fuerzas externas o al mero azar. Es bien sabido que esta

variable, denominada genéricamente controlabiidad percibida, juega un papel

relevante en muchas teorías motivacionales (por ejemplo, en la teoría atribucional

de Weiner, 1986; en la reformuiación de la Indefensión Aprendida llevada a cabo

por Abramson y otros desde 1 978; etc.>. Desde una perspectiva similar, la

reinterpretación de la noción de Expectativa como dimensión de control-optimismo

aproxima este concepto a la idea de controlabilidad. Sin embargo, merecería la pena

definir esa dimensión de forma más precisa, ya que en algunos momentos aparece

con unas connotaciones próximas a la Autoeficacia y en otros se refiere

exclusivamente al control percibido de los resultados. La distinción entre ambos

tipos de creencias de control puede ilustrarse de la siguiente manera:

PERSONA CONDUCTARESULTADOS

¡ _ 1
CREENCIAS CREENCIAS

¡ ACERCADELA ACERCADELOS
¡ EFICACIA RESULTADOS

Figura 7.- Representación gráfica de la diferencia entre creencias de
eficacia personal y creencias acerca del logro de resultados (adaptado de
A. Bandura (1977>. Self-efficacy toward a unifying theory of behavioural
change. Psychological Review, 84. 191-215>

68 Transición a la Vida Activa - Parte Y



Podemos concluir esta discusión sobre el modelo de Expectancy-valence

afirmando que dicha teoría explica de forma razonable los procesos que subyacen

a la búsqueda de empleo, pero es posible mejorar su valor predictivo incluyendo

variables de otros modelos motivacionales. Este recurso a elementos de otras

teorías cercanas es relativamente frecuente en el campo que estudiamos.

Precisamente por ello sería deseable la confrontación de los modelos explicativos

de los comportamientos de búsqueda que tienen como base las nociones de

controlabilidad o expectativa de control. En este sentido, puede ser interesante

finalizar este apartado resaltando las analogías entre estos modelos mediante un

repaso breve a la “genealogía” del concepto de controlabilidad en el campo

específico de la Psicología del empleo y desempleo. Precisamente, esta revisión nos

puede servir para destacar las afinidades entre los autores que se han interesado

por la temática de la motivación de búsqueda y para señalar cómo han influido en

el desarrollo de la teoría de la Expectativa-valencia dentro de este ámbito.

* * *
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- El control percibido, en la explicación de la motivación de búsqueda

Como acaba de señalarse, el concepto de control percibido parece ser central

en un cierto número de teorías que investigan los condicionantes de la motivación

de búsqueda. De entre los muchos autores que han desarrollado esta noción,

seguramente es Weiner (1986) el que ha influido de forma más directa en el resto

de los investigadores. Así, Seligman (1991) ha destacado este influjo sobre el grupo

de psicólogos que a fines de los setenta reformuló su teoría de la Indefensión

(Abramson y otros, 1978). Feather (1992>, por su parte, ha puesto de relieve la

proximidad entre el concepto de “Expectativa de resultado”, que acaba asimilando

a una dimensión bipolar de control-indefensión, y los estilos explicativos descritos

en la teoría de la Indefensión Aprendida. Una teoría adicional que también puede

vincularse a este grupo es la Autoeficacia de Bandura (1977; 1982). Este autor

ha estudiado el papel mediador en la conducta de las percepciones del sujeto, si

bien esas percepciones se refieren a la confianza en las propias destrezas y la

capacidad de exhibir conductas de coping efectivo, más que a creencias específicas

en relación con resultados. Como hemos visto más arriba, la teoría de la

Autoeficacia de Bandura (1977; 1982> ha tenido un gran peso en la investigación

sobre búsqueda de empleo, especialmente a través del modelo de la Conducta

planeada de Ajzen <1985; 1988) y los desarrollos que hacen de éste Vinokur y

Caplan (1987), Vinokur y otros <1991), etc. En fechas recientes, Feather (1992) ha

visto posible la convergencia entre los modelos de la Expectativa-valencia y la

Conducta planeada para predecir mejor la motivación para la búsqueda de empleo.

Conviene añadir que el control percibido es un concepto en ocasiones un

tanto ambigúo que puede ocultar una serie de dimensiones diferentes <por ejemplo,

las diferentes creencias de control personal ante situaciones específicas, la

existencia de perfiles intermedios de tipo “realista”, etc. (0’Brien, 1986) Asimismo,

sería importante distinguir entre las Expectativas de resultado y las Expectativas de

autoeficacia. Además, no parece que exista en el momento presente una adecuada
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medida global del control percibido, lo que dificuita la investigación de este tema

en el ámbito de la búsqueda de empleo (ibid.> Sin duda, sigue siendo necesario

profundizar en los niveles empírico y conceptual de esta noción antes de aventurar

conclusiones definitivas.

Por otro lado, si tomamos como referencia la teoría de la Expectativa-

valencia, ésta parece haber sido influida de modo directo e indirecto por otros

investigadores (Feather, 1992>. En lo tocante a uno de los autores más destacados

que se ha ocupado de la motivación para la búsqueda de empleo, las influencias

más notables pueden resumirse en el gráfico siguiente:

r
influjo directo

influjo indirecto

V¡nokur (1987; 1992)

Figura 8. Teorías inspiradas en la noción de ~‘creencias o expectativas de control”. Influjo de
éstas sobre el modelo de Feather de “Expectativa-valencia” <Feather. 1990; 1992. etc.>
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En lo referente a la motivación de búsqueda, esa interacción entre autores

y teorías parece ser cada vez más intensa <Vinokur y otros, 1991; Feather, 1993,

etc.) y por ello tal vez sea más ajustado hablar de un “grupo de teorías” con

bastantes afinidades, y no tanto de modelos radicalmente distintos en su

planteamiento. De acuerdo con lo visto, todas estas teorías se caracterizan por su

interés en los mediadores sociocognitivos de la intención de búsqueda, y se fijan

especialmente en la dimensión de control percibido (bien de los resultados de la

acción, bien de la propia competencia personal>. Además, alguna de esas teorías

añaden otras variables cuyo significado a menudo puede considerarse equivalente

con unas u otras connotaciones <v.gr., valencia del empleo, importancia del empleo,

disponibilidadpara el empleo, etc.> En lo referente a la investigación sobre búsqueda

de empleo, habría dos carencias principales en el conjunto de las investigaciones

que hemos revisado. Por un lado, a menudo se aprecia una cierta indefinición de los

conceptos básicos que dificulta la comparación de resultados. Por otro, es patente

la necesidad de elaborar y validar instrumentos de medida que sean más refinados

que los que se usan en la actualidad (por ejemplo, en muchos estudios se echa de

menos la utilización de medidas específicas del tipo controlabiidad percibida; se

publican pocos trabajos experimentales basados en observaciones de conducta y

no únicamente en autoinformes, etc.) Sin duda, esta “puesta en común” facilitaría

la comparación entre los distintos modelos y serviría para aclarar la verdadera

importancia de muchas de las discrepancias que aparecen entre los investigadores.

* * *
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122. Otras investigaciones

En lo referente a aquellas investigaciones que no abordan la teoría como

asunto central, se puede decir que hay una producción bastante más amplia de

artículos científicos que de monografías dedicadas a búsqueda de empleo. Así, entre

1987 y 1997 se han publicado unos doscientos artículos en revistas especializadas

donde aparecen los descriptores “job search” y equivalentes, o con la búsqueda de

empleo como contenido importante, mientras que en ese mismo periodo sólo hemos

registrado nueve monografías centradas específicamente en el tema3. En este

conjunto se puede apreciar tres bloques característicos. Por un lado, estarían

aquellos trabajos que no tienen la teoría como núcleo central pero que se derivan

de ella o tienen implicaciones directas respecto a alguno de los principales modelos.

Estos trabajos “con implicaciones en la teoría” son muy relevantes para entender

el problema de la dirección de la causalidad y su exponente más característico son

los estudios centrados en el “locus de control”. Otro bloque de publicaciones se

ocupa de la descripción y evaluación de modelos de intervención como los talleres

de entrenamiento en búsqueda de empleo, la “búsqueda asistida”, la orientación y

consejo, etc. Esta corriente, que totaliza la cuarta parte de las publicaciones,

demuestra el interés que existe por el desarrollo de aplicaciones prácticas dirigidas

a grupos específicos: universitarios, jóvenes, mujeres, minorías étnicas, personas

con discapacidad, etc. Por último, hay un grupo disperso de estudios “empíricos”

que no se refieren a ninguna teoría y se limitan a constatar el efecto de ciertas

variables psicosociaies sobre los comportamientos de búsqueda. Estos trabajos

tienen como eje los “determinantes de la búsqueda de empleo” y en ellos se discute

el papel de las diferencias individuales y el entorno social, con frecuentes

referencias a las estrategias de “búsqueda activa

3. PaycLIT Database, >asrican Paychologic.1 Asan. aflos 1987-1997.
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Mencionamos a continuación las temáticas y estudios más representativos

de estas líneas de investigación.

1221. Investigaciones “can implicación en la teoría”

* el problema de la dirección de la causalidad

Un asunto muy debatido en el ámbito de la búsqueda de empleo es el que

tiene que ver con la dirección de la causalidad, esto es, la cuestión de si

determinados atributos individuales son causa o consecuencia del éxito en la

búsqueda y el estatus laboral del sujeto. Esta discusión no es ajena a la polémica

sobre las causas y consecuencias del desempleo (Jahoda, 1982; Fryer, 1986;

1992; Warr, 1987), en la cual algunos psicólogos estiman que los factores

psicosociales (ajuste psicológico, locus de control, expectativas de empleo, deseo

de trabajar, etc.> son más bien consecuencia de la situación laboral del sujeto,

mientras que otros opinan que esos factores son determinantes del éxito o fracaso

de la búsqueda (Banks y Jackson, 1982; Tiggeman y Winefieid, 1984; Winefield

y Tiggeman, 1985). Por último, desde una posición más moderada, algunos autores

asumen que el ajuste psicosociai de los individuos está en función de su situación

laboral y viceversa, dentro de un proceso de causalidad bidireccional o

“determinismo reciproco” (Feather, 1982).

La cuestión de las causas y consecuencias tiene una importancia a la vez

teórica y práctica. Así, cada cierto tiempo afloran investigaciones que sugieren que

el desempleo juvenil es, en buena medida, voluntario y se debe a déficits
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motivacionales de los jóvenes y al abandono de la ética del trabajo. Por el contrario,

otros psicólogos opinan que la falta de motivación para la búsqueda es una

consecuencia de las altas tasas de paro, y no al revés (Kieseibach, 1989). En rigor,

es bastante posible que algunos jóvenes se vean en un círculo vicioso donde la

dificultad para conseguir trabajo tiene como resultado la depresión, baja autoestima

y un déficit en sus estrategias de búsqueda, lo cual dificulta la inserción laboral y

el logro de un empleo (Feather, 1 982>. Para complicar las cosas, algunos autores

sugieren que la relación entre los factores psicosociales y el desempleo es muy

diferente en los momentos en que la economía está en alza y en los momentos de

crisis (Plumly y Oliver, 1987>. Por esta razón, tal vez sea más realista reconocer con

Furnham <1994> que aún no podemos determinar con total seguridad las causas y

consecuencias del desempleo, a pesar de los esfuerzos realizados a lo largo de

décadas para aclarar este tema. Según este autor, es indudable que el desempleo

de los jóvenes tiene correlatos psicosociales, pero es difícil demostrar que esos

factores sean los responsables últimos del éxito o fracaso de la búsqueda.

* Atribuciones explicativas: “locus de control” y búsqueda de empleo

Respecto a este asunto, hay un núcleo de investigaciones que ha estudiado

cómo se explican los jóvenes la situación de desempleo y el efecto de tales

explicaciones sobre las pautas de búsqueda (Dayton, 1981; Blanch, 86; 90; Holmes

y Werbel, 92, etc.> Parece lógico pensar que el tipo de atribuciones tenga efectos

significativos en el estilo de búsqueda y en la inserción laboral del individuo. Si esta

hipótesis fuera cierta, se podría concluir que una manera de facilitar los procesos

de transición sería trabajar con los jóvenes en el nivel de las representaciones

cognitivas del empleo y desempleo (Furnham, 1994). Las siguientes investigaciones

pueden considerarse como un apoyo a este punto de vista:
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Desde una perspectiva interaccional, Plumiy y Oliver (1987) han presentado

un modelo para la motivación de búsqueda que incluye cuatro situaciones posibles

según la mayor o menor tasa de desempleo y el tipo de locus de control (externo

o interno) de los jóvenes. Los resultados de su investigación apoyan la idea de que

el locus interno correlaciona con una mayor intensidad de búsqueda en coyunturas

de bajo desempleo, pero puede inducir depresión y baja autoestima en situaciones

de paro alto. Estos investigadores concluyen su trabajo afirmando que seria preciso

desarrollar medidas de intervención psicosociai junto a los tradicionales programas

de fomento del empleo juvenil, para ayudar a los colectivos “externalistas” más

vulnerables al desempleo (parados de larga duración, etc.>

Por su parte, Trice, Haire y Eiiiott (1989> elaboraron un instrumento para

medir el locus de control, el Career Development Locus of Control (CDCL), poniendo

a prueba su validez en tres estudios sobre un total de 400 estudiantes universitarios

a punto de finalizar sus estudios. Los datos obtenidos demuestran que la escala

CDCL (a) correlaciona con un instrumento de uso estándar de locus de control, la

Escala de Locus de Control Interno-Externo de Rotter, (b> tiene una fiabilidad

aceptable, <c> está relativamente libre del factor de “deseabilidad social”, y <d> es

un predictor válido de las conductas de búsqueda de empleo en los universitarios

de cursos avanzados, así como del rendimiento académico en los alumnos de

cursos iniciales.

Asimismo, Kulik y Rowland <1989) han abordado este asunto utilizando el

concepto de controlabilidad de la teoría de Weiner (1986). Estos investigadores

estudiaron a 20 universitarios próximos a graduarse que se encontraban en busca

de empleo para conocer los factores susceptibles de influir en el resultado de la

búsqueda. Se administró a los sujetos una batería de cuestionarios antes y después

de una entrevista que tuvo lugar en las últimas semanas del curso académico. Los
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sujetos que en la fase de seguimiento describieron su búsqueda como “fracaso”

diferían de quienes la calificaron de “éxito” en las dimensiones de locus de control

y estabilidad de Weiner. En esa etapa, los sujetos que tuvieron “éxito” seguían

atribuyendo el resultado de la búsqueda a factores internos y estables mientras que

los “fracasados” puntuaban mucho menos en ambos factores. Kuiik y Rowland

destacan que sus resultados pueden explicarse desde el modelo atribucional de

Weiner, el cual sugiere que los buscadores fracasados minimizan las atribuciones

internas y estables para proteger su autoestima y mantener la moral cara al futuro.

1222.Modelos de intervención

Dentro de las investigaciones aplicadas podemos distinguir dos niveles: la

intervención con clientes individuales, como la Terapia Racional Emotiva, “terapia

de realidad” y otras, y la realizada en un contexto de grupo, que incluye las distintas

versiones del Job-club de Azrin y Besalel (1980), el entrenamiento en destrezas

interpersonales, los programas de entrenamiento autodirigido, etc. En este resumen

no haremos referencia, sin embargo, a los múltiples programas que sugieren la

importancia de tal o cual argumento “psicológico” sin contar con una evidencia

firme que justifique los postulados del autor (es el caso, por ejemplo, de Lathrop,

1977; Bolles, 1995; etc.>

• Enfoques centrados en el individuo

En cuanto a los enfoques individuales, Liptak (1989) ha descrito el uso de la

Terapia Racional Emotiva (RET) para combatir de manera eficaz las expectativas
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poco realistas de los usuarios de los servicios de Orientación Laboral, en el contexto

de la búsqueda de empleo. Ese autor identifica cinco creencias irracionales que

contribuyen a la frustración en el proceso de búsqueda: “Tengo que tener un plan

de búsqueda perfecto”, “En el proceso de búsqueda te lo juegas todo a una sola

carta”, “El orientador laboral es un experto que puede encontrarme un trabajo”, “Es

terrible si no consigo trabajo” y “He de preocuparme muchísimo y pensar

constantemente en la búsqueda de empleo”. Basándose en la RET, este autor

desarrolla una serie de estrategias e instrumentos para que los orientadores puedan

hacer frente a las creencias distorsionadas del cliente.

Entre esos instrumentos, ha alcanzado gran difusión en algunos paises el Job

Search Attitude lnventory - JSAI (Liptak, 1996). El JSAI es un inventario

autoaplicabie para la exploración de las actitudes y la motivación individual en la

búsqueda de empleo. Este inventario consta de 32 afirmaciones que puntúan en una

escala de uno a cuatro y suministran información sobre cuatro factores: Azar-

Planificación; Implicación-Desimplicación; Autodirección-Heterodirección y

Actividad-Pasividad. Las puntuaciones elevadas en los cuatro factores indican

confianza en el logro de empleo y, según el autor, el JSAi es un predictor excelente

de la futura empleabilidad de los buscadores.

• Intervención sobre grupos: los Job-clubs

Los enfoques de tratamiento en grupo están dominados por la metodología

conductista de los Job-clubs de la que ya hablamos en el capitulo dedicado a la

investigación teórica. Se han ensayado distintas versiones de la idea original de

Azrin y otros (1975) y Azrin y Besalel (1980), que han tenido amplia difusión

gracias a los programas del United States Employment Service (USES> y la Canada

Employment and lmmigration Commission. Hace algunos años, Chandler (1984)

presentó una versión abreviada del Job-club destinada a las oficinas de empleo de

los Estados Unidos. Con este motivo, se ha examinado la utilidad de su versión
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corta del Job-club en un programa de promoción del empleo dirigido a 30 sujetos.

En el seguimiento, Chandíer encuentró que un 48% de los sujetos habían

conseguido empleo a tiempo completo después de una búsqueda donde se contaba

con el respaldo de un grupo de apoyo. Si bien los resultados de Chandíer pueden

considerarse preliminares, sus datos sugieren que el programa es eficaz en

situaciones donde no es posible impartir el Job-club completo.

Kimeldorf y Tornow (1984), por su parte, han elaborado un método de

entrenamiento para jóvenes basado también en el Job-club para ser utilizado como

“puente” hacia el empleo en las sucesivas transiciones de la carrera laboral. Este

enfoque se conoce con los nombres de “grupo de autoayuda” o “método de

búsqueda” y consiste de un conjunto de ejercicios activos para implementar las

habilidades de búsqueda donde el grupo tiene un papel protagonista a la hora de dar

respaldo y retroalimentación. En vista de la desaparición acelerada de empleos

juveniles en Estados Unidos y otros paises, los autores destacan la necesidad de

que estos módulos de preparación para la vida activa formen parte del curriculum

del sistema educativo reglado.

Finalmente, se han efectuado intentos para adaptar la metodología del Job-

club a algunos programas norteamericanos de asistencia social que guardan cierta

semejanza con las iniciativas del “ingreso Mínimo de Inserción” (Stidham y Remley,

1 992). Estos autores evalúan la viabilidad y eficacia de los Job-club en programas

que combinan los subsidios con la Formación Profesional y otras medidas de apoyo.

La orientación de los talleres se basa estrictamente en tres principios de la

modificación de conducta: el modelado de la conducta, la práctica intensiva y el

refuerzo positivo. En esta experiencia se contó con 116 beneficiarios de un

programa de Ayuda Social que tomaron parte en talleres cuya duración oscilaba

entre 15 y 20 días en sesiones diarias de dos horas y media. Los instructores tenían

como misión la enseñanza de las principales técnicas de búsqueda y la supervisión
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de las prácticas. En conjunto, se logró una tasa de colocación del 70,8% entre los

participantes del Job-club, una proporción muy superior al 29% conseguido por la

Oficina de Empleo local en el mismo año.

• Modelos distintos del Job-club

En lo referente a los enfoques grupales distintos del Job-club, en los últimos

años se han desarrollado propuestas que combinan de forma un tanto libre

estrategias conductuales y cognitivas y que también tienen en cuenta el desarrollo

de habilidades interpersonales. Así, Wild y Kerr (1984) han investigado la

efectividad de un sistema de entrenamiento en destrezas de persuasión en un grupo

de 89 estudiantes de los niveles 100 a 120 de High Schooi con vistas a mejorar las

habilidades de entrevista y reducir el nivel de ansiedad. Una parte del entrenamiento

estaba dirigida al aprendizaje de las conductas verbales y no verbales que se

suponen asociadas a los roles del individuo “competente , asertivo” y

“autoconfiado”. Tras la enseñanza de los distintos roles, los sujetos debían practicar

en entrevistas simuladas con sus compañeros de clase. A continuación se dividió

la muestra en dos subgrupos tomando como punto de corte la mediana del

inventario de Autoestima SEI y se utilizó el Counselor Rating Form (CRF) para medir

el grado de “persuasión percibida” en el sujeto entrevistado. Asimismo, se utilizaron

otras medidas para evaluar el nivel general de ansiedad de los estudiantes. Los

resultados demuestran que quienes pasaron por el programa de entrenamiento

fueron percibidos por los entrevistadores como más “capaces de persuadir” que los

jóvenes del grupo de control, atendiendo a las puntuaciones obtenidas en el CRF.

Sin embargo, también se observó que los sujetos con un mayor nivel de autoestima

puntuaban más alto en ansiedad general y ansiedad específica en la entrevista que

los sujetos cuya autoestima era baja.

En otro contexto diferente, Pearson (1988) ha elaborado un programa “de
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transición y apoyo” dirigido a técnicos y profesionales cualificados en situación de

desempleo involuntario. Este programa combina la orientación laboral con el

entrenamiento en técnicas de búsqueda de empleo y destaca la importancia de la

autoconfianza y la ayuda del grupo. Según Pearson, las tasas de colocación del

programa fueron altas, con independencia de la edad, género y origen étnico de los

participantes.

Por último, hay que reseñar el trabajo de otros investigadores que se han

ocupado de elaborar programas y materiales autoinstructivos, cuyas ventajas

principales en relación a otras alternativas son su bajo coste y la posibilidad de ser

usados por un gran número de personas. Por ejemplo, Jacobson (1984) ha

examinado en una muestra de 6,000 sujetos la efectividad del Módulo de Materiales

Autoinstructivos para la Búsqueda de Empleo, muy utilizado en las ciases de High

School y en enseñanza de adultos. Los resultados de la experiencia indican una

mejora notable en las destrezas de búsqueda junto a un incremento en la confianza

de encontrar empleo. Los instructores de este programa recibieron un entrenamiento

de tan sólo dos horas que les capacitó para efectuar la presentación del juego de

materiales y administrar los ejercicios básicos. En opinión de Jacobson, los

programas educativos reglados deberían incluir módulos mixtos de Formación

Ocupacional y entrenamiento básico en búsqueda de empleo para incrementar la

motivación de los estudiantes. En la misma línea, Trimmer (1984) ha descrito un

Grupo de Búsqueda de Empleo (GSJ), que al parecer es un método económico y

efectivo para mejorar las posibilidades de los demandantes. La estrategia del GSJ

tiene como eje la noción de “autogestión de la colocación” (self-placement> y se han

elaborado distintas versiones para el Programa de Fomento de Empleo del Estado

de Nevada, en los Estados Unidos.
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1223. Investigaciones empíricas

Se incluyen en este apartado un conjunto de trabajos cuya conexión con la

teoría es más bien difusa o inexistente. Aunque los autores de este grupo

mencionan a veces un cierto marco teórico, lo más frecuente es que no profundicen

en las implicaciones de sus resultados respecto a la teoría, por lo que hemos

preferido agruparlos en el epígrafe genérico de investigaciones “de orientación

empírica”. Estos trabajos han intentado explorar los determinantes de la búsqueda

de empleo, dedicando una atención especial al papel de las diferencias individuales,

a algunas características del entorno social del demandante de empleo y a las

estrategias de búsqueda activa que favorecen la inserción. Como era de esperar, se

trata de un bloque de trabajos un tanto disperso pero que puede darnos una de

cuáles son las variables que “predicen” o “condicionan” la conducta individual de

búsqueda de empleo.

En la literatura psicosociai las variables más mencionadas como posibles

predictores de la motivación y la conducta de búsqueda pertenecen a dos órdenes

básicos: por un lado, se ha investigado un cierto número de atributos personales

y disposiciones del sujeto y, por otro, hay un interés sostenido por las cuestiones

referentes al apoyo percibido en el entorno social y familiar. Un tercer grupo de

trabajos se refiere a la puesta en marcha de estrategias “activas” de búsqueda de

empleo. La elección de estas estrategias parece ser un elemento importante para

el logro efectivo de empleo (job-getting), un resultado que no siempre acompaña a

la búsqueda del mismo (job-seeking>. Puesto que las variables predictoras de la

motivación de búsqueda no coinciden al cien por cien con las que predicen la

“eficacia” del esfuerzo, dedicaremos un apartado a examinar este tipo de

investigaciones.
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• Investigaciones empíricas <A): estudios sobre el perfil psicosocial de los
demandantes de empleo

- El perfil psicosocial: Variables individuales

Entre los atributos individuales más característicamente investigados en

relación con la búsqueda de empleo encontramos los siguientes: la autoeficacia

(Rife y Kilty, 1 990; Holmes y Werbel, 1992); las tendencias depresivas y otros

“desórdenes psiquiátricos menores” (Feather y O ‘Brien, 1986); y la insatisfacción

con el desempleo (Baik y otros, 1 989>, además de las expectativas de éxito y los

valores laborales que se han visto más arriba.

Las siguientes investigaciones son representativas del papel critico de algunas

de estas variables para predecir la intensidad de la búsqueda de empleo:

La Autoeficacia es una variable mencionada a menudo en los estudios sobre

búsqueda de empleo. En esta línea, Rife y Kilty (1990> han examinado la razón por

la cual los desempleados adultos abandonan la búsqueda antes de conseguir

empleo. En su investigación estudiaron las diferencias en el perfil psicosociai de 75

parados adultos que buscaban empleo activamente y 73 parados desanimados que

habían dejado de buscar. Los parados desanimados tenían un menor nivel de

autoeficacia percibida y unas biografías laborales más complicadas. Asimismo,

habían pasado más tiempo en el desempleo y con frecuencia padecían síntomas

depresivos, aislamiento social y sentimientos de indefensión. Por otro lado, y desde

la perspectiva de análisis de las “estrategias de coping”, Holmes y Werbel (1992)

han evaluado la importancia relativa de siete “recursos de afrontamiento” ante el

paro (salud, locus de control interno, autoeficacia, destrezas de resolución de
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problemas, habilidades sociales, apoyo social y recursos materiales>. Estos autores

estudiaron una muestra de 186 sujetos de edades comprendidas entre los 19 y 64

años y descubrieron que los sujetos que conseguían empleo antes de los tres meses

eran más “internalistas”, puntuaban más alto en autoeficacia y eran más

competentes en habilidades de resolución de problemas, en comparación con las

personas que no conseguían empleo.

Otro área de estudio se refiere al efecto de los “desajustes psicológicos

menores” sobre la búsqueda de empleo. En este campo, Feather y O’Brien (1986>

han examinado los efectos del empleo y el desempleo en un estudio longitudinal

realizado con 4,001 graduados de Secundaria de centros públicos de la ciudad

australiana de Adelaida, en edades comprendidas entre los 1 5 y los 18 años.

Además de constatar esos efectos, los autores deseaban conocer cuáles son las

variables psicosociales que podrían predecir el éxito en la búsqueda de empleo. En

este trabajo se analizó un extenso conjunto de variables que incluían escalas de

autoconcepto (competencia percibida, actitud positiva, depresividad, energía y

actividad), valores (deseo de utilizar destrezas, variedad de tareas, influencia, valor

del empleo y ética del trabajo>, afectos (síntomas de estrés, satisfacción vital,

insatisfacción con el desempleo), necesidad del trabajo, expectativa de conseguir

empleo, locus externo de control, atribución del desempleo, potencial académico

y clase social. Los resultados demuestran que el paro hace descender los niveles de

competencia percibida, actividad general y satisfacción vital y produce un aumento

en las tendencias depresivas. Además, los jóvenes que quedaban en paro tendían

a echar la culpa a la crisis y no a la falta de motivación de los propios parados. En

cambio, el logro de empleo tenía el efecto contrario sobre la atribución de las

causas del paro. También se detectaron una serie de diferencias entre los futuros

parados y empleados que eran patentes ya desde la escuela, así como diferencias

de género en las dimensiones de energía, síntomas de estrés, actitudes, locus de

control y deseo de utilización de destrezas. A la vista de estos datos, los autores

concluyen que el desempleo juvenil tiende a acentuar aquellos rasgos del perfil
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individual que inhiben la búsqueda de empleo y eventualmente convierten el paro

en una “profecía autocumplida”.

La insatisfacción con el desempleo ha sido estudiada por Baik, Hosseini y

Priesmeyer (1989), quienes investigaron las correlaciones entre insatisfacción

psicológica, expectativa de logro de empleo, duración del paro y dependencia

económica, en una situación de pérdida involuntaria del empleo. Estos autores

utilizaron una escala para evaluar el grado de “insatisfacción psicológica” de una

muestra de sujetos entre 19 y 57 años. Paradójicamente, la expectativa de

conseguir un empleo era una fuente importante de insatisfacción psicológica,

cuando se controlaba la duración del paro y la dependencia económica. Por otro

lado, la insatisfacción psicológica correlacionaba negativamente con la autoestima

y positivamente con el esfuerzo de búsqueda. A pesar de ello, los investigadores

aseguran que no se puede afirmar sin más que la “insatisfacción con el paro” sea

un estímulo para la búsqueda de empleo, ya que lo contrario también podría ser

cierto. Así, hay evidencias de que la prolongación de la búsqueda y la reiteración

de fracasos producen un alto nivel de estrás e insatisfacción en los parados, lo que

apoya la idea de que la insatisfacción es un efecto más que una causa de la

búsqueda de empleo.

Considerados globalmente, los trabajos que acabamos de mencionar sugieren

la existencia de una serie de atributos personales que, en ciertas circunstancias,

predicen la intensidad con que los individuos buscarán trabajo e incluso la

efectividad de la búsqueda de empleo. Como se ha podido observar, esas

conexiones tienden a respaldar algunas de las teorías vistas más arriba, pero es

facil advertir que hay ciertas ambigúedades y que a menudo aparecen resultados

contradictorios entre las investigaciones. Quizá una parte de esa confusión se debe

a la heterogeneidad de las muestras, a las características de los instrumentos de

medida y a la propia duración de la investigación. Feather (1992> ha sugerido al

85 Transición a la Vida Activa - Parte Y



respecto que la generalización de los diseños longitudinales en la investigación

sobre los determinantes de la búsqueda de empleo, el uso de escalas basadas en

la observación de conductas y el recurso a modelos teóricos consolidados son las

tres estrategias que nos permitirán aclarar esas diferencias en los próximos años.

Por último, la intensidad de la búsqueda también parece correlacionar con el

nivel de receptividad de los parados con respecto a las informaciones que

suministran los servicios públicos de empleo en algunos paises (Baubion-Broye y

otros, 1989; Hajjar y otros, 1991>, así como con la coherencia o “propósito” del

historial laboral (Rife y Kilty, 1990> y otras dimensiones afines. Por su interés para

la intervención sobre el desempleo, merece la pena informar de dos trabajos

representativos de los estudios sobre el uso de las informaciones “críticas”

suministradas por los servicios públicos de empleo.

Baubion-Broye y otros (1989) analizan las fluctuaciones en la receptividad a

la información laboral que proporcionan las oficinas de empleo francesas a los

parados y los cambios experimentados en los “sentimientos de control” a medida

que el paro se prolonga. En este trabajo se administró a los sujetos un cuestionario

referido a información personal, estrategias de búsqueda y actitudes y receptividad

hacia un “paquete” de informaciones suministradas por el servicio de empleo para

mejorar las oportunidades de colocación. Los resultados mostraron que, a medida

que el desempleo se prolongaba, se producía un descenso significativo en la

autoconfianza y un aumento en la externalidad del locus de control. Era notorio,

además, el desinterés de muchos parados de larga duración hacia la información

suministrada por la oficina de empleo. Los autores infieren de esos resultados la

necesidad de suministrar un apoyo psicosociai a los parados de larga duración que

pudieran estar interesados en la misma.
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Por su parte, Hajjar y otros (1991) estudiaron a 120 parados franceses

adultos de edades entre 30 y 50 años para evaluar las fluctuaciones en el grado de

receptividad a un conjunto de “informaciones críticas” para la búsqueda de empleo

suministradas periodicamente por la oficina de empleo. En esta investigación se

administró un cuestionario para obtener datos demográficos e información sobre las

actividades de búsqueda desarrolladas recientemente por los desempleados.

También se administró otro cuestionario para conocer las opiniones de los sujetos

sobre el grado de efectividad de las diferentes estrategias de búsqueda. Se

comprobó que a medida que aumentaba la duración del paro, los sujetos tendían a

adoptar conductas de búsqueda más bien estereotipadas y que la información

ocupacional ‘‘de refresco ‘‘ apenas afectaba al estilo de búsqueda de los

desempleados de larga duración.

- El perfil psicosociai: Variables sociodemográficas

Un área de investigación que sin duda merecerá mayores esfuerzos en el

futuro es el estudio de los efectos de variables sociodemográficas como el género,

la clase social y la edad sobre los comportamientos de búsqueda. Aunque la

mayoría de los autores reconoce el papel de estas variables intermedias, los

estudios específicos sobre las diferencias individuales en estas dimensiones son

escasos.

En lo referente al género, los resultados de la investigación empírica son poco

claros. Para empezar, hay que reconocer que muchas investigaciones se realizan

casi exclusivamente con muestras de varones (por ejemplo, la mayoría de los
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trabajos con profesionales y directivos> lo que limita la posibilidad de generalizar los

resultados. Por otro lado, los datos que aportan las investigaciones son poco

concluyentes ya que, al parecer, las mujeres son más externalistas en la atribución

de las causas del desempleo (Furnham, 1984), pero valoran de forma más positiva

el entrenamiento en habilidades de búsqueda <Stumpf y Lockhart, 1987) y buscan

y reciben más apoyo familiar cuando están desempleadas (Feather y O’Brien,

1987), dos variables que tienden a favorecer los comportamientos de búsqueda. En

cualquier caso, lo que si es cierto es que las enormes diferencias en el grado de

ocupabilidad entre los dos géneros (Firth-Cozens y West, 1991; etc.) no se deben

primariamente a unas supuestas “diferencias en actitud” o en “motivación de

búsqueda” sino a las oportunidades desiguales que ofrece el mercado de trabajo

(Posner y otros, 1985).

La clase social también parece influir en las expectativas y, por supuesto, en

la intensidad con que las personas buscan empleo (Feather y O’Brien, 1986). Al

parecer, los jóvenes de clase media y alta se benefician especialmente de las redes

de apoyo social en la búsqueda de empleo (Lin y Dumin, 1986> y la menor presión

económica a que se ven sometidos íes permite mantener intactas sus estrategias

cuando el desempleo se prolonga (Warr, 1987). Algunos investigadores sugieren,

no obstante, que la tasa de desempleo local y la mayor o menor presión familiar

pueden ser más determinantes que el status socioeconómico para predecir la

intensidad de la búsqueda de empleo (Furnham, 1994). En cuanto a este

tema, hay que decir que los trabajos donde se estudia el influjo de la clase social

sobre los procesos de búsqueda son relativamente recientes y, por esta razón, no

contamos todavía con investigaciones que analicen en profundidad los mecanismos

causales y las interacciones entre los atributos individuales del demante y la clase

social o el estatus socioeconómíco.

La edad es otra variable cuya relación con la búsqueda de empleo es aún
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poco conocida. Por un lado, se ha comprobado que la presión hacia la búsqueda

tiende a ser más intensa en los parados adultos que en los jóvenes y en las

personas próximas a jubilarse lo que facilita la búsqueda activa de empleo de estas

personas (Winefieid y otros, 1993). Sin embargo, no es posible concluir a partir de

este dato que la “ética del trabajo” esté amenazada en los jóvenes o que haya

evidencias firmes en favor de la hipótesis del desempleo voluntario (Winefield y

otros, 1993). Un estudio efectuado en nuestro país (Montoro, 1985) pone de

relieve, en cambio, que las estrategias de búsqueda de los parados jóvenes difieren

significativamente de las que utilizan los adultos. Una de las diferencias más

llamativas que se encontraron en ese estudio era la resistencia de los jóvenes

menos cualificados a utilizar recursos institucionales y su tendencia a utilizar

únicamente canales de búsqueda de tipo informal. En vista de ello, Montoro

concluye que los servicios públicos de empleo deben ocuparse más de los parados

jóvenes, especialmente los de baja cualificación, ya que tradicionalmente están al

margen de sus programas de inserción laboral.

• Investigaciones empíricas <B): redes de apoyo social

Otro grupo de trabajos se ha interesado por los vínculos entre el apoyo social,

las redes de contacto y las conductas de búsqueda en los desempleados:

Siiiiker (1993) se ha ocupado del efecto que tienen los contactos sociales en

la consecución de empleo entrevistando a 720 adultos empleados a tiempo

completo para saber cómo se enteraron de su empleo más reciente. En línea con los

resultados de otros autores, el canal de búsqueda más mencionado fueron los

contactos personales <amigos y conocidos) mientras que las ofertas de empleo más

formales ocupaban un lugar bajo. La fuente principal de información que llevó a esas

personas a lograr un empleo estaba relacionada con los atributos del propio trabajo
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y, así, los contactos personales tenían más peso en las ocupaciones de tipo

convencional, emprendedor y realista en tanto que los canales más estructurados

(como los anuncios en prensa y las agencias de empleo) eran muy relevantes en

las ocupaciones artísticas, intelectuales y sociales.

Por otro lado, Shaw y Benedict <1988) estudiaron el papel facilitador de los

contactos interpersonales en la inserción de los licenciados universitarios

neoyorkinos. Estos autores encuestaron a 78 miembros de la Metropolitan New

York Association for Applied Psychology y descubrieron que la mayoría de ellos

habían logrado su primer empleo a través de redes informales (las recomendaciones

personales> o la autocandidatura (envio espontáneo del curriculum a las empresas).

Al parecer, la estrategia de inserción óptima para estos psicólogos consistía en ir

combinando algunos tramos de experiencia prelaboral con la creación de redes

informales de profesionales que ya estaban trabajando en ese campo.

Profundizando en este tema, Mallinckrodt y Fretz (1988> han investigado mi
tipo de apoyo que ofrecen las redes de apoyo social a los desempleados adultos en

su esfuerzo por conseguir trabajo. Estos autores parten del supuesto de que el

desempleo plantea problemas importantes a todas las personas, afectando

especialmente a los trabajadores adultos que pierden su empleo involuntariamente.

Los participantes en este estudio eran 35 miembros de una organización de

autoayuda para profesionales parados de más de 40 años. Se analizaron tres tipos

de variables: (a) estresores <duración del desempleo, preocupaciones de tipo

económico y seis tipos distintos de entornos sociales del parado>, (b> síntomas de

estrés (autoestima baja, depresión, síntomas referidos a la salud, síntomas

psicológicos y locus de control>, y (c) conductas de búsqueda de empleo. Se

descubrió que las preocupaciones económicas y los estresores sociales predecían

de forma significativa muchos síntomas de estrés y que los distintos tipos de
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interacciones sociales daban lugar a patrones de estrés característicos. Por el

contrario, la posibilidad de contar con una fuente de “confirmación del valor

personal” <reassurance of worth), era la variable que más correlacionaba con la

autoestima positiva, el locus de control interno y los esfuerzos reales de búsqueda

de empleo.

Por su parte, Rife y Belcher (1993) entrevistaron a 54 parados de más de 50

años para conocer la relación que existía entre la calidad del apoyo a la búsqueda

por parte de la familia y los amigos, y la intensidad con que los sujetos buscan

empleo. En esta investigación se comprobó que el apoyo a los esfuerzos de

búsqueda por parte del entorno próximo guarda una correlación significativa con el

esfuerzo de búsqueda a lo largo del tiempo. Otro resultado importante fue que los

parados eran más receptivos a los mensajes de apoyo que venían de otras personas

paradas que a los de los familiares y amigos que trabajaban o estaban jubilados.

Lin y Dumin (1986) se centraron en los mecanismos que facilitan el acceso

al empleo a través de distintos tipos de vínculos sociales. Para ello, investigaron

hasta qué punto los vínculos “fuertes” y “débiles” son facilitadores del acceso al

trabajo y si el tipo de lazos sociales y el status familiar del sujeto tienen que ver con

el tipo de ocupación que se logra. El grupo investigado constaba de 399 varones

de edades comprendidas entre los 20 y 64 años de la ciudad de Nueva York. Los

resultados sugieren que el nivel ocupacional paterno y la fortaleza de los vínculos

sociales (contactos “fuertes” versus “débiles”) influyen en el acceso a las

ocupaciones prestigiosas y en el número de ofertas que se presentan. Cuando el

nivel ocupacional del padre es alto, tanto los vínculos fuertes como los débiles son

instrumentales para acceder a ocupaciones prestigiosas; en cambio, cuando ese

nivel es bajo, los vínculos débiles son más operativos que los fuertes para el ingreso

en esas ocupaciones. El análisis de los datos también puso de relieve que los
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vínculos débiles permiten acceder a un abanico más amplio de ocupaciones y que,

en ciertas condiciones, tienen más peso en la consecución de un “buen” empleo.

Un punto de vista ligeramente distinto acerca del papel de los métodos de

búsqueda formales e informales es el que mantiene Raffe (1985), quien ha descrito

las estrategias de localización de empleo de los adolescentes escoceses

encuestados en la Scottish School Leavers Survey de 1983. El informe de este

investigador contradice algunas opiniones extendidas en el Reino Unido y otros

paises sobre el papel de las agencias públicas de empleo y los canales informales

en la colocación de los parados. Este autor no encuentra evidencias de que las

ofertas más atractivas se refugien en los canales informales o que las oficinas de

empleo no gestionen esas ofertas. En cambio, sí se comprobó que los jóvenes

menos cualificados suelen encontrar su trabajo mediante contactos informales. Este

hecho se debe, según Raffe, a que las empresas que recurren a estos métodos

prestan menos atención a la cualificación de los candidatos, comparadas con las

organizaciones que usan procedimientos estructurados. También se comprobó que

la preferencia relativa hacia los canales informales se incrementaba en periodos de

recesión, pero eso era debido a que los programas de promoción de empleo que se

activan en esos periodos facilitan mucho los contactos informales entre los parados

y los empleadores. Raffe asegura que es preciso reconocer la complejidad de los

procesos de inserción de los jóvenes que dejan la escuela, y destaca la dificultad de

etiquetar un procedimiento de búsqueda como “formal” o “informal” sin hacer otro

tipo de matizaciones.

Con todo, y considerando los datos en su conjunto, podemos asumir que las

redes de contactos interpersonales son un procedimiento muy utilizado por los

demandantes de empleo y tienen una doble ventaja: por una parte, facilitan a los

parados el acceso a un mayor número de oportunidades cuya “calidad” supera a

veces la de las ofertas convencionales y, por otra, les proporcionan “vitaminas
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psicosociales” (Warr, 1 987) como el apoyo emocional y la confirmación de la propia

valía. Precisamente por esta razón, se han multiplicado desde hace años los grupos

de autoayuda que intentan facilitar la inserción de personas con dificultades

especiales para conseguir trabajo: profesionales senior, parados de larga duración,

mujeres demandantes de primer empleo, etc. También en España se han dado

iniciativas en este sentido, que incluyen la elaboración de módulos de entrenamiento

en habilidades de búsqueda para poblaciones específicas (lnem, 1979; 1989;

Fernández y Aramburu-Zabala, 1993; Aramburu-Zabala y Fernández, 1994, etc.).

• Investigaciones empíricas (C): Estrategias de búsqueda activa

En lo referente a los estudios que analizan la “calidad” de las estrategias de

búsqueda, los investigadores están de acuerdo sobre la estrecha relación que existe

entre la búsqueda de empleo mediante “estrategias activas” (que implican el uso

moderado de las redes de amigos y conocidos y la candidatura espontánea> y el

logro de empleo “cualificado” en un plazo razonable (García, González, Guillén y

otros, 1 986; Blanch, Acebillo y SalIeras, 1988; 1989; Benoit-Guilbot, 1989;

Cascino, Marquie y Roques, 1989; Bianch, 1990; Bianch y Salieras, 1990, etc.) La

definición de las “estrategias activas” o “movilizadas” en ocasiones es un tanto

imprecisa, pero los investigadores suelen coincidir en los atributos siguientes:

- una clarificación previa de los objetivos de búsqueda.

- la utilización simultánea de múltiples canales de búsqueda y no uno solo.

- el uso de canales informales (v.gr. redes de “amigos y conocidos”) junto a otros
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medios más institucionales (oficinas de empleo, agencias de colocación...)

- la utilización de recursos que suponen iniciativa por parte del demandante

<autocandidatura, visitar empresas) y no meramente “estar a la espera” (anuncios

de la prensa, etc.)

- la organización previa de las tareas de búsqueda y la planificación racional del

tiempo (“agenda de búsqueda”>.

- el mantenimiento del esfuerzo de búsqueda a lo largo del tiempo.

- un nivel alto de actividad general (realizar trabajos temporales y “chapuzas”;

aprovechar el paro para formarse, etc.)

En la misma línea, algunos de estos estudios (por ejemplo, Blanch, Acebilio

y SalIeras, 1988, etc.) van más allá de la mera descripción y plantean como

hipótesis la existencia de un “perfil psicosocial” especifico de los buscadores de

empleo que utilizan habitualmente estrategias “movilizadas”, en oposición a los

parados sellantes de las oficinas de empleo <Blanch, 1990). Al parecer, estos

buscadores “eficaces” puntúan más alto en las dimensiones de locus de control

(son más internalistas), “disponibilidad” <sus exigencias están a la altura de las

condiciones habituales en el mercado), centralidad o importancia del trabajo (mayor

work commitment) e insatisfacción con el desempleo <están más a disgusto en esa

situación).

* * *
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e Valoración de la investigación “empírica”

Cuando trabaja en un campo donde prevalece la investigación empírica, el

psicólogo siente a menudo la tentación de considerar las conductas como si

estuvieran causadas por las sucesivas variables “independientes” que aparecen en

la investigación (McCormick e ilgen, 1992). Sin embargo, eso no resta valor a los

datos, todavía fragmentarios, que acabamos de describir. Considerados en

conjunto, los trabajos de orientación empírica tienen el mérito de haber ofrecido una

primera aproximación a las variables mediadoras de la conducta de búsqueda de

empleo. Más aún, las evidencias acumuladas hasta la fecha permiten hacer

estimaciones bastante razonables sobre las causas y efectos de algunos de los

comportamientos observados, y a menudo han servido para mejorar la eficacia de

los programas de intervención sobre el desempleo. Por otro lado, es habitual en este

campo que los enfoques más teóricos acaben por absorver los trabajos de campo,

dada la capacidad de éstos últimos para generar nuevas hipótesis y modelos

conceptuales. Por consiguiente, las investigaciones empíricas que hemos visto nos

han permitido conocer una parte de las dimensiones psicosociales “precursoras”

de la búsqueda de empleo, y de las destrezas particulares que favorecen la inserción

laboral en un contexto determinado (García y otros, 1986). Es verdad que estos

trabajos no son concluyentes a la hora de explicar los mecanismos causales de la

motivación de búsqueda pero, como vimos más arriba, esa tarea ha recaido

principalmente en las investigaciones centradas en el desarrollo de la teoría.

* * *
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13. Enfoques “ampliados” de la Motivación de Búsqueda

En las páginas anteriores hemos visto una serie estudios que analizan las

variables supuestamente predictoras de los comportamientos de búsqueda de

empleo. También hemos pasado revista a las principales teorías de la “motivación

de búsqueda”, las cuales intentan explicar un tipo particular de “conducta orientada

a metas” de los desempleados que es importante desde el punto de vista individual

y social. Por otro lado, también se ha tenido presente que algunos psicólogos son

muy críticos con las “implicaciones prácticas” de las teorías de la motivación de

búsqueda, las cuales aparentemente no valoran el contexto y la situación concreta

en que se mueve el sujeto que busca un empleo; por ejemplo, la situación actual de

paro juvenil masivo. De manera específica, esos autores han señalado que las

iniciativas cuya meta es incrementar las expectativas “racionales” de logro de

empleo y el Employment commitment de los parados tienden a producir

sobredepresión en muchos demandantes, en la medida en que comprueban que sus

esfuerzos por insertarse en el mercado fracasan una y otra vez. Esto es

especialmente cierto en el caso de los jóvenes, quienes son más vulnerables a la

“indefensión aprendida” por carecer de una experiencia de empleo anterior.

Tales críticas han hecho que algunos investigadores se replanteen los

supuestos básicos del concepto de motivación de búsqueda, así como las

implicaciones de los modelos teóricos actuales en relación con las intervenciones

aplicadas. El objeto de esa “revisión conceptual” seria la puesta a punto de modelos

capaces de dar cuenta de las variables que predicen el comportamiento de

búsqueda en condiciones cambiantes y el diseño de programas de intervención

psicológica más eficientes y creibies (Alvaro, 1992). En lo referente a la ampliación

de la teoría, ya hemos visto que algunos investigadores son partidarios de incluir

variables situacionales, como la propia tasa de paro o los indicadores de coyuntura
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económica, que pueden ser eficaces para entender las diferencias en

comportamientos y motivación de búsqueda en el contexto de una estructura de

oportunidades determinada (Plumly y Oliver, 1 987>. igualmente, se ha sugerido la

conveniencia de considerar las diferencias entre grupos de sujetos de alta y baja

ética del trabajo y de otras categorías significativas para entender los determinantes

causales de la búsqueda de empleo <Tazelaar, 1989). En conjunto, existe la

impresión de que los nuevos enfoques prestan mucha más atención a las diferencias

individuales y contextuales, las cuales tienden a ocupar una posición central dentro

de los modelos explicativos. Por consiguiente, son algo más que razonables las

propuestas de los psicólogos que proponen modelos multidimensionales que puedan

predecir las relaciones entre la intención de búsqueda, la conducta y el desempeño

real para grupos de sujetos determinados en el contexto de situaciones particulares

<Tazelaar, 1989).

Precisamente en relación con el desarrollo de intervenciones aplicadas,

desearíamos terminar esta exposición sugiriendo un cambio en la manera de

plantear las intervenciones sobre el desempleo que también lleva implícito un

cambio en el concepto tradicional de motivación de búsqueda. Este “cambio de

enfoque” sugiere la necesidad de que las intervenciones estrictamente psicológicas

se integren en programas más amplios de creación de empleo dirigidos a las

personas desempleadas, sobre todo a los más jóvenes (Alvaro, 1992>. Dicho de

otra manera, se trataría de elaborar programas que combinen la intervención

psicosociai sobre las expectativas y actitudes con un dispositivo de promoción del

empleo que estimule verdaderamente a los parados a la búsqueda activa (Plumly y

Oliver, 1987). En particular, pensamos que los psicólogos que se ocupan del

desarrollo de programas de intervención deberían considerar dos elementos

innovadores:

- a nivel teórico, los conceptos teóricos de macro y micromotivación de la Psicología

Organizacional, que también apuntan a la necesidad de ampliar la actual perspectiva

de la motivación de búsqueda, y
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- a nivel aplicado, la generalización de medidas especiales de promoción del empleo

en algunos paises donde se tiene en cuenta los aspectos personales y

motivacionales de la Transición a la vida activa (OiT, 1993). En particular, hay un

cierto número de programas derivados de esas políticas que combinan medidas de

fomento del empleo con acciones de apoyo psicosocial a los buscadores de empleo

(Salipante y Goodman, 1976; Hayes y Nutman, 1981, etc.). En España, un ejemplo

in fien de esas medidas podrían ser los Programas SIPE que se ejecutan mediante

un concierto entre los servicios públicos de empleo y distintas entidades sin ánimo

de lucro.

Por su interés para las futuras intervenciones psicosociales sobre el

desempleo merece la pena repasar brevemente estos dos elementos.

131. Las dimensiones micro y macro de la motivación

Recientemente, se ha propuesto una distinción entre dos tipos de variables

que afectan al proceso de motivación individual: las dimensiones micro y

macrornotivacionales (Dreher, 1982). Como es sabido, la primera de estas

categorías (variables micro o “determinantes de tipo A”), tiene que ver con los

atributos del sujeto y las características del entorno que son controlabes directa o

indirectamente a nivel individual. En lo referente a los factores que determinan la

intención de búsqueda, esta categoría incluye atributos individuales como la

autoestima, las creencias o las actitudes del sujeto, junto a dimensiones de tipo
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competencial como la cualificación, destrezas de búsqueda, etc. Blanch (1990)

denomina a estos determinantes variables psicosociales de la empleabiidad.

El segundo grupo de dimensiones (variables macromotivacionales o

“determinantes de tipo B”) se refieren más bien a condiciones externas sobre las

cuales el parado apenas tiene control <Kieseibach, 1989>. Esas condiciones son

responsables de las “recompensas secundarias” de la búsqueda y tienen una

influencia determinante en la decisión de buscar empleo. A diferencia de los

mediadores psicosociaies, los “determinantes de tipo B” tienen que ver con la

estructura externa de oportunidades y pueden equipararse a las variables

estructurales de la empleabilidad (Blanch, 1990>. Las principales variables de este

segundo nivel serian la oferta y demanda de empleo en el mercado laboral, el

sistema de cualificaciones reglado y no reglado, los dispositivos de Transición a la

Vida Activa, las medidas de promoción del empleo juvenil y, en última instancia, los

determinantes sociales y macroeconómicos del empleo.

En paralelo con esta distinción, se podría diferenciar dos “medios” que

afectan a la motivación de los buscadores de empleo. Por un lado estaría el medio

interno, que incluye las percepciones, expectativas y valores individuales y, por

otro, el externo, referido a las características psicosociales, sociológicas,

económicas y hasta culturales del entorno del parado. Evidentemente, una

intervención psicológica integral supondría la mejora de los dos medios ya que, en

principio, ambos inciden en la decisión de buscar <Plumly y Oliver, 1987). Como se

ha sugerido recientemente, ninguna teoría o estrategia psicológica es capaz por si

sola de resolver los problemas motivacionales que afectan a un individuo o a una

organización <Dreher, 1982>. Parece claro, por tanto, que la Psicología necesita el

concurso de otros especialistas, como los educadores, agentes de empleo, técnicos

en desarrollo local, etc. para ser eficaz en este terreno. Más aún, distintas

experiencias llevadas a cabo en los últimos años han puesto de relieve la
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conveniencia de que los psicólogos tomen parte en programas de inserción juvenil

y colaboren en el desarrollo de “políticas de empleo activas” que potencian la

motivación de búsqueda (Azrin, Flores y Caplan, 1 975; Vinokur y Caplan, 1 987,

etc.>

Así pues, la consideración de los conceptos de macro y micromotivación

podría tener, en lo referente al desarrollo de la motivación de búsqueda, dos

implicaciones:

1> desde el punto de vista teórico, la necesidad de tener en cuenta, junto a

los atributos individuales que predicen la intención de búsqueda (variables micro>,

los factores “contextuales” que pueden convertir esa intención en búsqueda

efectiva (variables macro>; y

2) desde el punto de vista de la intervención psicosociai, la conveniencia de

que los psicólogos no se ocupen sólo del “control percibido” sobre los resultados

de la búsqueda sino que, en lo posible, tengan en cuenta todas las posibilidades de

“control efectivo” que pueden desarroliarse en cada situación concreta; v.gr.

facilitando la inserción del demandante a través de un programa de formación-

empleo o en general un programa de “Transición a la Vida Activa.”
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132. Un nuevo marco para la intervención: las políticas “activas” de promoción del
empleo

Las políticas de empleo activas son uno de los instrumentos que, combinando

aspectos micro y macromotivacionales, pueden incidir en los dos tipos de control

y favorecer la entrada de los jóvenes en la vida activa (Ricca, 1983, 1 995; OiT,

1993, etc.). Por lo general, un paso previo para el desarrollo de esas políticas es la

definición del perfil social y psicológico del grupo-meta o “colectivo en desventaja”

de buscadores de empleo (Mukiewicz y Bender, 1988; OIT, 1 993). Una vez

determinado ese perfil, se elaboran las acciones pertinentes que permiten mejorar

la empleabilidad de ese colectivo.

- PROGRAMAS DIRIGIDOS A “COLECTIVOS EN DESVENTAJA”

En muchos paises de la OCDE existe una preocupación por el acceso al

empleo de los parados de larga duración, especialmente de aquellas personas

<jóvenes, mujeres, minorías...) que están en desventaja a la hora de acceder al

empleo en el mercado “primario”. Por esta razón, se han implementado distintos

programas para favorecer la inserción social y profesional de estos colectivos (JOBS

y CETA en los Estados Unidos; TWL en el Reino Unido; YOUTHSTART en la Unión

Europea, etc.>. Una característica de esos programas es que entre sus objetivos

figura tanto la mejora de la cualificación técnico-profesional como el desarrollo de

valores y creencias relacionados con el trabajo (OIT, 1993). Desde tales premisas,

la aplicación de los conocimientos teórico-prácticos de la Psicología es un elemento

clave para el éxito del programa.
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En nuestro país, una disposición reciente ~ha puesto en marcha con carácter

general este tipo de “políticas activas de empleo” dirigidas a apoyar la inserción de

los desempleados. Los programas que se derivan de esas políticas tienen como eje

la mejora general de la empleabilidad de los buscadores de empleo. El concepto de

“empleabilidad” (INEM, 1979; Muklewicz y Bender, 1988> supone, por un lado, el

incremento de las perspectivas de ocupabilidad a través de la cualificación y, por

otro, la mejora de la disponibilidad del sujeto, esto es, de sus actitudes y

planteamientos frente al trabajo. En España, el ejemplo más notable de estos

programas son los “pianes de servicios integrados para el empleo” (SIFE). Dado

que, en sentido estricto, estos pianes incluyen un elenco de “variables

macromotivacionales” susceptibles de control, vamos a describir el contenido de

algunos de estos programas que inciden notablemente en el “control efectivo” de

la Transición a la Vida Activa, indicando el papel que los psicólogos pueden jugar

en ellos.

- LOS PROGRAMAS SIPE

Un Pian de Servicios Integrados para el Empleo es, según el iNEM <1995>~,

un conjunto de actuaciones Dersonalizadas y sistemáticas que integran el proceso

completo de acompañamiento del demandante en su itinerario de inserción

profesional”. En la actualidad, estos planes pueden ser desarrollados por las

entidades asociadas a los Servicios Integrados para el Empleo, es decir, aquellos

entes sin ánimo de lucro que suscriben el correspondiente convenio con los

servicios públicos de empleo. En lo sustancial, el objeto de estos programas es la

4.- Orden de 10 dc octubre de 1995 por la que se regulan los Planca de Servicios Integrados p.ra

el ~pleo y loa convenios con 1.. entidades •sociadas de los Servicio. Integrado, para el Empl.o. (30! n’
249. 18 octubre 1995)

- Orden citada ÚvId. supra)
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atención directa y personalizada de los colectivos que pueden tener especiales

dificultades para la inserción: los jóvenes (incluidos los universitarios), las mujeres

y los parados de larga duración. Las acciones que pueden desarroilarse en los SIPES

son de dos tipos: el análisis del mercado de trabajo y la mejora de la empleabilidad

del demandante.

A) ACCIONES PREVIAS A LA INTERVENCIÓN: ANALISIS DEL MERCADO DE

TRABAJO

Estas acciones suponen la realización de estudios en un ámbito territorial o

sectorial, para conocer las características y variaciones que se producen en dicho

ámbito, de cara a la planificación de las políticas activas de empleo y el apoyo a los

itinerarios de búsqueda de empleo. Aunque tales programas no son competencia

directa del psicólogo, le proporcionan la información necesaria para los procesos de

orientación laboral y permiten dirigir los esfuerzos de búsqueda hacia sectores del

mercado con posibilidades de colocación <iNEM, 1989; 1995).

B) PROGRAMAS PARA LA MEJORA DIRECTA DE LA EMPLEABILIDAD

En estos programas, se dá una combinación de acciones de preparación para

el trabajo (formación ocupacional en varios niveles) y orientación y apoyo

psicosocial. En general, mediante los procesos de mejora de la empleabilidad se

trata de “desarrollar” el perfil de los demandantes tanto en el dominio técnico

<capacitación) como en las variables personales que influyen en el logro de empleo

<actitudes, intención de búsqueda, etc.) A su vez, estos procesos pueden dividirse
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en dos grupos: las acciones que tienen por meta la evaluación del demandante y las

de intervención directa sobre los desempleados.

B.1) Mejora de la empleabilidad; acciones de evaluación

Como se afirmado en repetidas ocasiones (Ricca, 1983; 1995), la correcta

clasificación y calificación profesional de los demandantes de empleo no es sólo un

instrumento técnico para facilitar los procesos de gestión de la colocación, sino que

también es un factor de motivación que contribuye a movilizar al buscador de

empleo hacia ocupaciones acordes con su perfil. Debido a su preparación en

técnicas de diagnóstico y evaluación competencial, el psicólogo es un profesional

idóneo para la conducción de este tipo de entrevistas para las cuales necesita, no

obstante, instrumentos específicos (INEM, 1989). Las acciones de evaluación

propias de la intervención sobre el desempleo incluyen la clasificación y la

calificación profesional (Ricca, 1983).

- Acciones de evaluación: Entrevista ocupacional (o “entrevista de clasificación

profesional”)

Mediante la entrevista ocupacional, se intenta conocer en profundidad el

perfil de los demandantes con vistas a la clasificación profesional, y para determinar

qué actuaciones son las más adecuadas en el acompañamiento en la búsqueda de

empleo. Esta entrevista constituye, pues, una vía de acceso eficaz para el diseño

de un itinerario de formación e inserción. Puesto que el entrenamiento en

habilidades de diagnóstico es parte integrante de la formación del psicólogo, la

cualificación profesional en este campo debería centrarse en el uso de soportes

informáticos para la gestión de algunos aspectos de la entrevista (v.gr., la

especificación de niveles competenciales del demandante) y la utilización de

taxonomías ocupacionales (CiUO, CNO, CO, etc.)

104 Transición a la Vida Activa - Parte Y



- Acciones de evaluación~ Calificación profesional

Se trata de acciones encaminadas a la comprobación individual de la

profesionalidad de los demandantes de empleo que desean ejercer una ocupación

específica. Dichas acciones consisten en la aplicación de pruebas profesionales

prácticas y de conocimientos técnicos, a menudo basadas en la técnica del

“incidente critico”, que permiten definir la categoría profesional del buscador de

empleo (INEM, 1989). Como es lógico, este tipo de procesos son menos relevantes

que la entrevista ocupacional en el caso de tos jóvenes en busca del primer empleo,

debido a a que éstos carecen de una experiencia profesional cualificada. Con todo,

los psicólogos han tratado de paliar este inconveniente mediante la adaptación de

instrumentos que permiten valorar de manera aproximada el potencial competencial

del sujeto (Boiles, 1995).

B.2> Mejora de la empleabilidad; acciones de intervención sobre los parados

La orientación laboral <career counseling) de los desempleados jóvenes es una

de las “funciones” clásicas de los servicios de colocación (Ricca, 1983) y cuenta

con bastante tradición en una serie de paises de la OCDE (Yost y Corbishley, 1987;

McDanieis, 1989; Walsh y Osipow, 1990; isaacson y Brown, 1993). En España,

existen nominalmente departamentos de orientación en los servicios públicos de

empleo, pero hasta el día de hoy su operatividad ha sido más bien escasa. Por este

motivo, la generalización de los programas SIPE es el primer intento serio de

introducir la orientación en las agencias de empleo (placement centers). Los cuatro

programas que se mencionan a continuación son un ejemplo de actividades que

combinan la orientación con distintas modalidades de “apoyo psicosocial”.
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- Mejora de la empleabilidad: Plan personal de empleo y formación

Son actuaciones individualizadas dirigidas a los demandantes de empleo que

carecen de un proyecto personal, para mejorar sus posibilidades de empleo. En

nuestro país, existe cierta tradición de programas afines dirigidos principalmente a

mujeres, en cuya elaboración han tomado parte equipos de psicólogos (programas

de preformación, iniciativas NOW 1 y 2 de la Comisión de las Comunidades

Europeas, etc.> La puesta en marcha de estas “acciones positivas” ha tenido lugar

en el marca de los programas de igualdad de oportunidades, sobre los que existe

en la actualidad una amplia literatura (Bianca, 1987; Firth-Cozens y West, 1991;

IRIS, 1994; instituto de la Mujer etal., 1995; Aramburu-Zabala, 1995).

- Mejora de la empleabilidad: Desarrollo de los aspectos personales para el empleo

(“desarrollo persona1”>

Son actuaciones dirigidas a ayudar a los demandantes de empleo con

dificultades particulares debidas a “barreras personales asumidas o desarrolladas”:

parados desanimados, personas que experimentan falta de confianza en sus

posibilidades o dificultad para tomar decisiones, etc. Estos programas de desarrollo

personal son habituales en casi todos los paises de la Unión Europea, tanto dentro

como fuera de los servicios de empleo. Las informaciones que se tienen sobre sus

efectos motivacionales son más bien positivas, pero se ha señalado la conveniencia

de medidas de acompañamiento que garanticen su plena efectividad (Deroure,

1990).
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- Mejora de la empleabilidad: Talleres de búsqueda activa de empleo

Estos talleres proporcionan un entrenamiento en las técnicas que facilitan el

proceso de búsqueda, en el caso de demandantes cuyo perfil se corresponde con

ocupaciones existentes en el mercado de trabajo. Además de las sesiones SITBE del

Instituto Nacional de Empleo (lnem, 1985), algunos psicólogos han contribuido a

difundir estos programas a través de talleres dirigidos a colectivos específicos de

universitarios, mujeres, demandantes de baja cualificación, etc. (García y otros,

1986; Fernández y Aramburu-Zabala, 1992; 1993; Aramburu-Zabala y Fernández,

1987; 1 994a). También en otros paises este tipo de intervención psicosocial cuenta

con una sólida tradición, como hemos visto anteriormente (Azrin y otros, 1 975;

Azrin y Besalel, 1980; Milis, 1983>

- Mejora de la empleabilidad: Sesiones de Información profesional para el empleo

incluye un conjunto de acciones dirigidas a facilitar a los demandantes de

empleo los datos necesarios sobre posibilidades y requisitos de entrada en las

ocupaciones, y las opciones disponibles en el ámbito territorial y ocupacional en que

se desarrolla la búsqueda de empleo. La conducción de estas sesiones requiere la

presencia de profesionales expertos en el manejo de procesos y dinámicas grupales

(Yost y Corbishley, 1987>, y una constante actualización de datos del mercado de

trabajo (por ejemplo, a través del Observatorio Permanente de las Ocupaciones; los

Estudios Sectoriales de Necesidades de Formación, etc.) El interés de estos

programas queda de manifiesto por la correlación que existe entre la calidad de las

informaciones que maneja el demandante y la intensidad con que se asume la

búsqueda de empleo (Blau, 1994>.
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C> Otros programas de Transición a la Vida Activa: planes de empleo-formación;

educación del sentido de la iniciativa.

Se trata de un conjunto de programas que, en parte, se desarrollan al amparo

de la normativa sobre Convenios con Corporaciones Locales, Plan EIP, Escuelas-

Taller y Casas de Oficios. Su finalidad básica es la contratación de jóvenes

desempleados para la realización de servicios y obras de interés social, para lo que

se utilizan las modalidades especificas de “contratación juvenil”. Por su parte, los

programas de educación del sentido de la iniciativa se proponen asesorar y hacer

el seguimiento de los jóvenes que desarrollan un proyecto empresarial propio.

Aunque estos programas dependen de las políticas de empleo vigentes en cada

momento, su conocimiento por parte de los psicólogos tiende a facilitar la gestión

del resto de las intervenciones vistas. Conviene señalar, al respecto, que la

efectividad de los planes de empleo-formación que ponen el acento en la

preparación para un oficio concreto más que en la orientación hacia el trabajo en

general ha sido puesta de relieve en las revisiones efectuadas por una serie de

autores como Salipante y Goodman (1976> y Hayes y Nutman (1981).

* * *
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133. Consecuencias para la intervención psicosacial

Como se vió más arriba, las propuestas de intervención psicológica sobre el

desempleo a menudo han sido objeto de una tibia acogida entre los profesionales

no psicólogos y los propios desempleados (O’Brien, 1986>. En este sentido, el

estigma del “prejuicio psicológico” (Casal, Masjuan y Planas, 1991> y el riesgo de

acabar “culpabilizando a la víctima” (Kieselbach, 1989; Alvaro, 1992> han inducido

a la prudencia a los investigadores interesados en el desarrollo de estrategias de

coping basadas en la motivación de búsqueda. Winefieid y otros (1993) son un

buen ejemplo de esta cautela. Estos autores destacan el hecho de que, de todas las

variables que predicen el logro de un empleo y la reacción de los jóvenes ante el

paro, sólo una <el uso del tiempo) puede considerarse que estaba bajo su control

directo. Consecuentes con ese hallazgo, sus recomendaciones a los jóvenes en paro

se centran en la participación en actividades de ocio constructivo y el

mantenimiento de los contactos interpersonales, más que en una búsqueda

esforzada de empleo. Feather (1993>, por su parte, reacciona con firmeza ante la

generalización abusiva de de Schaufeli y Van Ypersen (1993), quienes afirman que,

en su muestra de jóvenes titulados universitarios holandeses, “el mayor

determinante del desempleo era la falta de voluntad para buscar trabajo con

energía”. Finalmente, la evidencia de que son los buscadores de empleo con mayor

job commitment quienes sufren más los efectos del paro prolongado (Blanch, 1989;

Winefieid y otros, 1993; etc.) debiera hacer pensar a quienes todavía opinan que

el desempleo juvenil es ante todo un asunto de “expectativas optimistas” o

“adecuado reforzamiento de conductas”.
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Estos planteamientos han llevado a algunos psicólogos a cuestionar la validez

y aplicabilidad de los paradigmas “micromotivacionales” en la intervención sobre el

desempleo. Si, como parece razonable, ninguna estrategia de intervención debe

poner énfasis en la “expectativa de control” sobre el empleo más allá de un cierto

limite, se podrá pedir al psicólogo que esté al tanto del conjunto de factores

personales y situacionales que pueden mejorar las perspectivas de inserción de los

jóvenes. Por consiguiente, conviene que los profesionales que tratan de “motivar”

a los universitarios hacia la búsqueda de empleo activa se impliquen directamente

en el diseño y gestión de Programas de Transición cuya meta es suministrar a los

jóvenes las recompensas secundarias y las vitaminas (Warr, 1 987) que

tradicionalmente se asocian al empleo. Dado que las “expectativas de resultados”

que los psicólogos tienen en este área son muy convincentes, es de creer que un

buen número de especialistas se sientan “motivados” para asumir este desafio

profesional.

* * *
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TOMO 1

PARTE II. INTERVENCION SOBRE LA TRANSICION A LA VIDA

ACTIVA: UNA INVESTIGACION APLICADA.
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2. PARTE II. INTERVENCION SOBRE LA TRANSICION A LA VIDA

ACTIVA: UNA INVESTIGACION APLICADA.

21. INTRODUCCION A LA INVESTIGACION

En la Primera Parte de este estudio se han revisado los principales modelos

teóricos e investigaciones empíricas relacionados con la búsqueda de empleo.

Asimismo, se ha destacado la importancia que tiene la investigación relativa a las

creencias de control como variables intervinientes que explicarían en ciertos

contextos la motivación y las conductas de búsqueda. Por otro lado, hemos

mencionado algunos inconvenientes de los enfoques micromotivacionales, lo que

nos llevaba a considerar la posibilidad de que las intervenciones psicosociales se

interesen tanto en la mejora de los recursos psicológicos del individuo como en el

desarrollo de otros factores de los que también depende la ocupabilidad del

demandante de empleo (Alvaro, 1992).

En la Segunda Parte, deseamos presentar un estudio referido a algunas de las

variables psicosociales que presumiblemente influyen en la motivación de búsqueda,

basados en las observaciones de una muestra de universitarios madrileños. La

finalidad de este estudio es doble. Por un lado, hemos querido confirmar una

hipótesis de la teoría de la Expectativa-valencia relativas a las variables que predicen

la intención y los comportamientos de búsqueda de empleo. Por otro lado, nos ha

parecido interesante explorar los posibles efectos del Taller sobre algunas variables

potencialmente precursoras de la búsqueda y la intención de búsqueda, así como

las diferencias por género en esas variables. Por consiguiente, la investigación

tendrá un doble enfoque,confirmatorio y exploratorio, que se detalla en el apartado

siguiente.
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22. METODOLOGIA,PREDICCIONES Y OBJETIVOS

De acuerdo con este doble propósito, dividiremos el estudio en dos partes:

- Estudio confirmatorio: en el mismo, y mediante un diseño de tipo

correlacional se pretende verificar la hipótesis siguiente, formulada por dos

investigadores (Ullah y Banks, 1985> en un trabajo vinculado a la teoría general de

la Expectativa-valencia:

H1: Las expectativas de resultados en la búsqueda de empleo y el valor que

se otorga al hecho de conseguir un empleo son dimensiones asociadas a la

actividad de búsqueda de empleo de un demandante.

En línea con dicha hipótesis hemos formulado estas dos predicciones
1:

P
7: En los universitarios que terminan los estudios, los mayores niveles de

ExDectativa de resultados estarán asociados con mayores niveles de esfuerzo

de búsqueda y de intención de búsqueda; y

¡‘2: En los universitarios que terminan los estudios, los mayores niveles de

Central/dad o Imnortancia del empleo
2 estarán asociados con mayores niveles

de esfuerzo de búsqueda y de intención de búsqueda.

Las predicciones que se formulan a continuación deben considerarse con firmatorias en el sentido de que se basan

en una hipótesis clásica de la teoría de la Expectativa-valencia y también por utilizar una metodología e instrumentos
similares a los de muchos investigadores que analizan la ‘motivación de búsqueda” desde el modelo Expectancy-va/ence
Conviene precisar, sin embargo, que en nuestro estudio hemos analizado tanto las tradicionales ‘expectativas de resultados
específicos” como las ‘expectativas generalizadas” yen panicular el efecto del estilo explicativo individual ( cfr. Tenen y
Heríberger, 1986; Seligman, 1991> sobre la actividad de búsqueda. Esta posición estaría en la línea de los trabajos recientes
de Feather <1990; 1992, etc.> donde se pone de manifiesto la similitud entre la Expectativa de resultados y la dimensión
de Optimismo-Indefensión. Por consiguiente, estamos intentando confirmar una hipótesis sustantiva de un modelo teórico
que en la práctica presenta distintos matices y formulaciones (ver Parte 1> que hemos intentado recoger en nuestra selección
de variables e instrumentos de medida (PP. 120 y as.>

2 En la literatura sobre Búsqueda de empleo se utilizan de manera más o menos equivalente los términos

Central/dad dW~mpLea (Job centrallty; Emp/oyment centra/ity; Feather, 1982>, Importancia del empleo (Employment
importanca: Feather, 1986> y Valencia (positiva) de/empleo (Positiva va/ence of employment; Feather y Davenport, 1981;
Feather y Barber 1 983> para referirse a la importancia que tiene para el sujeto el hecho de encontrar trabajo en un plazo
razonable (cf r. necesidad del empleo o/ob need como determinante del atractivo” de éste>. Nótese que este concepto es
muy distinto al de Work can tra ~~t>’o Centralidad ~Ltraba&(MOW, 1 987, etc.>, que es sin duda una noción menos vinculada
a la idea de ‘necesidad inmediata” y mucho más afin al sistema axiológico y la propia ética laboral” del individuo <Work
values; Work ethic values...; Feather y Barber, 1983, etc.>
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- Estudio exploratorio: por otro lado, utilizaremos una metodología de tipo

~n.parntivQ~a fin de:

<1”> evaluar los posibles efectos del Taller de entrenamiento en habilidades de

búsqueda comparando los resultados pre y post obtenidos por el grupo experimental

y el grupo de control en las variables mediadoras de la búsqueda de empleo y en los

propios comportamientos de búsqueda; y

(20> explorar las diferencias por género en todas esas variables (¿e., Condiciones

planteadas respecto al empleo, Temores ante la búsqueda, Expectativas de

resultados, Centralidad del emDleo, y Metas de carrera).

Como puede apreciarse en las líneas que siguen, hemos adoptado un punto de vista un
tanto ecléctico en cuanto a los términos utilizados para describir la metodología del estudio.
Si bien el estudio que planteamos se aproxima en cierto sentido a un cuasi-experimento, hemos

preferido hablar de una metodología comparativa, distinguiendo en este ámbito los dos niveles de

diseño tradicionales; a saber, los de naturaleza propiamente comparativa y los correLacionales
(cfr. Burgaleta, Fernández, Sánchezy Quiroga, 1991; PP 17 y 55.>. Igualmente, estamos hablando
de “confirmación (verificación) de hipótesis”<siempre que haya unu respaldo de teorías y estudios

previos consolidados> a sabiendas de que, en rigor, los diseños correlacionales predictivos
remiten al ámbito de la mera exoloración y descrioción, más que al establecimiento de relaciones

de causalidad entre variables. Dado que los conceptos anteriores no son en absoluto inflexibles
<dr. ibid.; p. 28>, nos ha parecido que estas pequeñaslicencias son aceptables a la hora de
referirnos al tipo de diseño y a la metodología empleada.
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El cuadro siguiente resume las predicciones que intentamos verificar en el

estudio confirmatorio y los objetivos del estudio exploratorio:

PROCESOS DE BUSQUEDA DE EMPLEO

diseño:

correlacional- predictivo

te
o,

o.
.0
.0o
N

Figura 9.- predicciones y objetivos de la investigación.

23. MUESTRA

Con vistas a alcanzar las metas descritas más arriba, hemos realizado un

estudio transversal y longitudinal sobre una muestra de universitarios que terminan

sus estudios en la Universidad de Alcalá de Henares, en Madrid.

Las principales características de esta muestra son:

Estudio Confirmatorio
Predicelines:

Pl. Niveles de Expectativa
predicenniveles de
búsquedade empleo.

P2. Nivelesde Centralidad
predicenniveles de
búsquedade empleo

Estudio Exploratorio
Ubjeiiv9s;

1. Evaluar la eficaciade un
Taller de entrenamiento
en TEBE.

2. Explorar las diferenciaspor
generoen vv asociadasa la
búsquedade empleo.

d~seno:
- comparativo
- correlacional
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a) Grupo experimental (n = 133>. Sujetos que toman parte en un Taller de

dieciseis horas de duración repartidas en tres sesiones4 que se impartieron mediante

un acuerdo con el Centro de Orientación e Información de Empleos de la

Universidad de Alcalá de Henares en el curso académicol995-96. Este Taller, que

se describe en detalle en otro lugar (Anexo 1), tenía un doble objeto de cara a los

participantes:

- por un lado, mejorar las destrezas que los universitarios necesitan en el proceso

de búsqueda activa de empleo como, por ejemplo, rellenar un curriculum, superar

una entrevista de selección, crear redes de contactos informales, etc.

- por otro, mejorar las actitudes y creencias de control de los sujetos en relación con

la búsqueda de empleo, haciendo hincapié en los aspectos siguientes:

- la mejora en las creencias de control sobre los resultados de la búsqueda

(control belleis; outcome expectancies, etc.>

- la reducción o extinción de los temores o “fantasías” injustificadas que

pudieran existir en relación con el empleo y su búsqueda; y

- la reducción de las exigencias excesivas en torno al trabajo y sus

condiciones (salario, horarios, tipo de tareas...)

Los participantes en esta experiencia son universitarios de ambos sexos de

último año de carreras universitarias medias y superiores que acuden a las oficinas

‘½ El Taller y los materiales instruccionales SABE, Sesiones de

Adiestramiento en Búsqueda de Empleo, han sido elaborados específicamente para

poblaciones universitarias por el Doctor Julio Fernández y el propio autor y

se vienen aplicando con regularidad en programas implementados por los ColEs
de distintas Universidades desde el año 1993 (ver Bibliografía.)
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del COlE de la Universidad de Alcalá de Henares a principios del curso académico

1 995-96 y que se interesan por los programas de Transición a la Vida Activa

organizados por el COlE de esta Universidad. Para garantizar en lo posible el control

de las variables “motivacionales”, en la selección de los grupos experimental y de

control se procedió de la siguiente manera (para un precedente, vid. Vinokur y

otros, 1991): los sujetos que cumplían los requisitos básicos para tomar parte en

la experiencia fueron informados de la posibilidad de participar de manera voluntaria

bien en un Taller de Búsqueda de Empleo que se impartiría en fechas próximas bien

en un programa de formación a distancia consistente en la entrega de un paquete

de materiales autoinstruccionales (ver elementos de muestra en el Anexo 2). Para

esta experiencia se seleccionan únicamente aquellos sujetos que manifiestan su

interés indistintamente por uno u otro programa, asignándoseles de manera

aleatoria al programa presencial (Taller de búsqueda de empleo) o al denominado

programa a distancia (en realidad, un cuaderno con informaciones básicas sobre los

pasos a seguir en la búsqueda de empleo tras finalizar los estudios). A estos últimos

sujetos se les ofrece, adicionalmente, la posibilidad de tomar parte en una nueva

edición de los Talleres a realizar en 1 997. Los sujetos pertenecen a distintas

carreras medias y superiores que se imparten en la actualidad en la Universidad de

Alcalá de Henares con un ligero predominio de las mujeres sobre los varones, lo que

se corresponde en líneas generales con los porcentajes actuales de matrícula en

dicha Universidad.

b) Grupo de control (n = 1 33). Se trata de los sujetos que fueron asignados

aleatoriamente al “programa mínimo” de materiales autoinstruccionales. A estos

sujetos se les entrega un Cuaderno con informaciones básicas y un cierto número

de Hojas de Trabajo al principio de la experiencia. Igualmente, se les reune en dos

ocasiones para cumplimentar los protocolos pre y post que permitirán realizar la

comparación transversal respecto a los participantes en el Taller SABE.
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El perfil general de estas dos muestras se resume en el Anexo 3.

24. PROCEDIMiENTO

A principios del curso académico 1995-96 se realiza la selección de los

candidatos a esta experiencia mediante el procedimiento indicado más arriba. El

Taller de búsqueda de empleo tiene lugar en el segundo trimestre de ese mismo

año académico e incluye una recogida de datos biográficos y actitudinales al

comienzo (Ti) y al fin de la intervención (T2) en el caso del grupo experimental y

en dos periodos análogos en el grupo de control (Ti y T2). El seguimiento (T3> se

realiza en el cuarto trimestre de 1 996 a través de una encuesta telefónica a todos

los sujetos. En Ti, T2 y T3 la recogida de datos se realiza mediante sendos

cuestionarios multitemáticos (Datos-A, Datos-B y Resul, respectivamente> que

incluyen una serie de items cerrados relativos a proyectos y expectativas laborales

y de búsqueda de empleo, centralidad del empleo, estrategias de búsqueda de

empleo y otras variables significativas para la búsqueda. Igualmente, en Ti se

aplicó una medida general de expectativas de controlabilidad/optimismo, la versión

abreviada del ASQ elaborada por Seligman (1991>, y la Escala de Desarrollo de

Carrera EDECA, un protocolo que explora las “metas de carrera” y los “medios” o

estrategias que piensa utilizar el sujeto.

* Análisis Transversal. Con los instrumentos mencionados se pretende evaluar

algunos aspectos de la personalidad laboral, la disponibilidad para el trabajo y los

comportamientos de búsqueda (Ti, T2, T3) de los participantes en el Taller,

comparándolos con el perfil de quienes, en situación análoga, son asignados a un

grupo de control.
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* Análisis Longitudinal. Igualmente, se pretende realizar un seguimiento de ambos

grupos de sujetos para comprobar la continuidad de los posibles efectos del Taller

y observar si los niveles de Expectativas, centralidad o Valencia positiva del empleo,

etc. se mantienen en el periodo comprendido entre el Segundo Trimestre del año

1996 <o 2T96; curso académico 1995-1996) y el Cuarto Trimestre del mismo año

(4T96), así como los eventuales efectos de la intervención sobre la intención y las

conductas de búsqueda de empleo.

* * *
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25. LOS INSTRUMENTOS DE INVESTIGACION

A continuación se describen las características principales de los

instrumentos usados en la investigación (para un examen más detallado, ver

también Anexo 4):

(1) MOBILE/DA TOS-A:

El protocolo DATOS-A (Fernández y Aramburu-Zabala, 1993) es un

cuestionario multitemático utilizado por primera vez en 1991 en los talleres de

entrenamiento en búsqueda de empleo que se imparten en una serie de centros

colaboradores del lnem dentro del Plan de Formación e Inserción Profesional. El

protocolo DATOS-A recoge datos básicos de los participantes en el Taller que sirven

para obtener una línea de base que permita verificar posteriormente el efecto de la

intervención. En la versión utilizada en el presente estudio se recogen una serie de

informaciones referidas al historial formativo-laboral del alumno, proyectos de

carrera, situación familiar y social, y actitudes y valencias laborales y que se

concretan en las cuatro áreas siguientes: Antecedentes individuales, Proyectos de

carrera profesional, Estatus y situación familiar y Actitudes frente a la búsqueda de

empleo (ver Anexo 4.>. Por consiguiente, el protocolo DATOS-A es un instrumento

que nos permite explorar un conjunto de variables de la “personalidad laboral’ y del

historial académico-formativo del sujeto que podrían predecir la motivación y el

esfuerzo de búsqueda.

En cuanto a su aplicación concreta, el protocolo DATOS-A se rellena en el

momento inicial del Taller, una vez realizada la presentación de todo el grupo y

cuando se ha establecido el rapport con los asistentes. Tras la recogida de los

protocolos, las respuestas son calificadas según un sistema de codificación
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elaborado a priori Conviene destacar, por último, que la mayor parte de las

variables de este protocolo (como, por lo demás, del resto de los instrumentos con

excepción del ASO> se han operativizado en los niveles de medida nominal y ordinal

lo que determina un tratamiento estadístico especifico.

(2> ESCALA DE DESARROLLO DE CARRERA EDECA-96:

Es un protocolo autoadministrado que recoge información sobre los objetivos

laborales del sujeto y las estrategias para acceder a esas metas. En concreto, este

instrumento nos ofrece información sobre (a) la importancia (b> el estado actual

c> las perspectivas (d) las posibles interferencias, y (e> el rango o jerarquía de

prioridades de un cierto número de metas de carrera como, por ejemplo, el

contenido de las tareas que se realizarán en el trabajo, la calidad de las relaciones

interpersonales, los beneficios materiales, las oportunidades de desarrollo personal

y profesional, y otras.

El EDECA permite distintas posibilidades de explotar los datos, que van desde

la medida del grado de “coherencia” o “dispersión” de los objetivos laborales o del

ajuste medios-metas hasta la constatación de la jerarquía de prioridades de cada

sujeto. Asimismo, la combinación de las escalas de “Importancia” y “Perspectivas”

nos ofrece un índice de concordancia entre expectativas e importancia de una serie

de “resultados” laborales que se aproxima bastante a la noción de “controlabilidad”

de que hablamos más arriba.
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Con anterioridad a este estudio, otras versiones del EDECA se han utilizado

en contextos de evaluación del potencial de desarrollo de carrera, por ejemplo, con

trabajadores en activo (Compañía Telefónica, etc.) y con grupos de orientadoras

laborales y mujeres demandantes de empleo, en el marco de los programas de

Preformación de la Dirección General de la Mujer de la Comunidad Autónoma de

Madrid (1993-1 996).

(3) ATTRIBUTIONAL STVLE QUESTIONNA ¡RE (ASQ,J, DE SELIGMAN <1991>

Este instrumento es una adaptación del Cuestionario de Estilo Atribucional

(Peterson y otros, 1982) realizada por el propio Seligman (1991) para evaluar de

forma colectiva el “estilo explicativo” de los sujetos. Como es sabido, el concepto

de Estilo Atribucional está vinculado a la teoría de la Indefensión, sobre todo a partir

de la reformulación de ésta por Abramson y otros en 1978 (Abramson, Seligman

y Teasdale, 1 978) y el posterior desarrollo de la dimensión de hopelessness

(Abramson, Metalsky y Ailoy, 1989). Tenen y Herzberger (1986) consideran que

el ASO predice bien un cierto número de variables psicológicas y conductuales

vinculadas al Estilo explicativo individual. Seligman (1991>, por su parte, se refiere

a dicho estilo como una medida general de “optimismo-pesimismo”, un concepto

muy próximo a la interpretación que hace Feather (1992) de la variable Expectativa

de resultado.

La versión inicial del ASO (Peterson y otros, 1 982) consta de seis subescalas
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que exploran los patrones de explicación habituales de los sujetos ante sucesos

vitales positivos y negativos: Estabilidad (bueno/malo), Globalidad <bueno/malo) e

Internalidad (bueno/malo). Además, existen dos puntuaciones globales que se

derivan de las seis subescalas y que son una medida de los Estilos Atribucionales

“para sucesos buenos” y “para sucesos malos”. Los autores relacionan el

Optimismo-pesimismo explicativo con la mayor o menor proclividad hacia la

indefensión aprendida, y por esta razón consideran esta dimensión como un

predictor válido de determinadas reacciones de tipo conductual, afectivo y cognitivo

Recientemente, otros equipos de investigadores (por ejemplo, Winefield y otros,

1993) han destacado el interés de la teoría de la Indefensión para explicar tanto la

motivación como las conductas de búsqueda de empleo, aunque de momento no

han desarrollado una investigación sistemática en tal sentido.

Por nuestra parte, el formato del ASQ que hemos utilizado <Seligman, 1991>

consta de las seis subescalas clásicas (Permanencia, Profundidad y Personalización,

para situaciones buenas y malas) que se combinan para producir tres puntuaciones

globales: Optimismo (TotalB>, Pesimismo (TotalM) y una puntuación general de

Optimismo vs. Pesimismo (TotalB-M> que Seligman interpreta como Resistencia a

la Indefensión. Este autor argumenta que estas puntuaciones pueden interpretarse

también como medidas globales de autoconfianza y resistencia a la depresión.

Existen pocos datos acerca de la fiabilidad del ASQ, fuera de los que ofrecen

autores como Peterson y otros (1982), quienes refieren unos índices de

consistencia bastante respetables (coeficientes de .75 y .72 para las escalas de

estilo atribucional de “sucesos buenos” y ~~sucesosmalos”>. Por nuestra parte y

usando la versión de 1991 (Anexo 4) hemos obtenido índices de consistencia

interna algo más modestos pero todavía importantes (coeficientes de fiabilidad de

.63 y .58 para las escalas derivadas TotalB y TotalM, respectivamente). Cada una

de estas escalas consta de 24 items. En las subescalas de ocho items hemos
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una fiabilidad media de .46 con valores que oscilan entre .36 y .61. Por otro lado,

en los análisis de ciusters efectuados en Ti sobre las principales variables del tipo

“expectativas” aparece con toda claridad una dimensión de “estilo optimista” (que

agrupa las subescalas del ASQ Pmb, Pfb y Psb) y otra de “estilo pesimista

(subescalas Pmm, Pfm y Psm), que a continuación forma un cluster con las dos

“expectativas especificas” de búsqueda de empleo5 (variables PosibA y Tiempo2A

del protocolo DatosA; ver Addenda, Anexo 7)

Dada la similitud entre los conceptos de Optimismo y Expectativa de

resultados señalada más arriba, nos ha parecido conveniente incluir en nuestra

investigación esta versión del ASQ para explorar las posibles conexiones con la

actividad de búsqueda de empleo. En este sentido, parece razonable predecir que

el Estilo atribucional pesimista correlaciona con un bajo nivel de búsqueda mientras

que el optimista predice un esfuerzo de búsqueda comparativamente alto.

(4> MOBILE/DA TOS-il

Similar en cuanto a formato al DATOS-A, el protocolo DATOS-B se centra

más bien en las intenciones y objetivos específicos de búsqueda al finalizar el Taller

SABE (T2-T3). DATOS-B es, por tanto, una medida postratamiento que sirve para

comprobar los cambios eventuales inducidos por las sesiones de búsqueda de

5como se indica más adelante, esa proximidad entre el “Pesimismo genérico” (ASO> y las
“expectativas específicas” de búsqueda de empleo <DatosA> tiene sentido si se considera el
procedimiento de codificación usado en el protocolo DatosA, donde las puntuaciones más altas
indican precisamente falta de expectativas (PosibA, 5 = ninguna posibilidad de encontrar empleo;
Tiempo2A, 5 = más de un año de perspectiva de paro>. Por consiguiente, las variables PosibA y
Tiempo2A del protocolo DatosA han de interpretarse, en este contexto, en el sentido de “pesimismo
ante la búsqueda” (ver Anexo 7).
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empleo. Este protocolo se reilena en el momento de finalizar las sesiones y su

codificación y tratamiento estadístico son parecidos a los del cuestionario DA TOS-

A.

(6> MOBILE/RESUL

El protocolo REStÉ es un instrumento utilizado en el Seguimiento (T3> para

medir los posibles efectos del Taller en relación con las pautas de búsqueda de

empleo, principales estrategias usadas entre T2 y T3, dificultades encontradas y

proyectos cara al futuro.

- Justificación de los instrumentos

Resumiendo los puntos de vista expresados en la Primera Parte, puede

decirse que, en general, hay una base consistente en la literatura psicológica que

permite suponer que la motivación de búsqueda tiene que ver con el sistema de

expectativas y creencias individuales, y con la intensidad de las valencias que el

sujeto asocia al empleo (Bianch, 1 990; Feather, 1 992; Winefield y otros, 1993>.

Desde esta consideración, parece muy justificado el interés de los investigadores

por el estudio de las percepciones y valoraciones subjetivas como posibles

mediadores psicosociales de las conductas de búsqueda de empleo. Por último, una

parte de los items introducidos en los protocolos DATOS-A, DATOS-B y RESUL

intentan medir la efectividad del Taller de entrenamiento en cuanto a conductas de

búsqueda desarrolladas, disponibilidad para el empleo y temores ante la búsqueda.

Como ya se ha indicado, la inclusión de estas variables está en línea con la tradición

de considerar los talleres de entrenamiento en búsqueda de empleo como una

modalidad de intervención psicosocial cuyos efectos y consecuencias deben
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evaluarse de forma rigurosa (Azrin y Besalel, 1980; Hayes y Nutman, 1981; Caplan

y otros, 1989, etc.)

En cuanto a la elección y elaboración de instrumentos de medida, hemos

optado por un conjunto de instrumentos autodescriptivos relativamente “atípicos”

respecto a la evaluación psicométrica tradicional, pero que son más aptos para

explorar algunos aspectos significativos de un fenómeno bastante complejo, como

son las dimensiones que predicen la motivación y las conductas de búsqueda de

empleo.

26. EL TRATAMIENTO Y EL GRUPO DE CONTROL

- Grupo experimental: objeto y objetivas de la intervención

Las Sesiones de Adiestramiento en Búsqueda de Empleo SABE (Fernández

y Aramburu-Zabala, 1 993> son una modalidad de intervención psicosociai que se

dirige a demandantes de empleo de nivel universitario que cursan o acaban de

cursar distintas dipiomaturas y licenciaturas. Se trata, por tanto, de una

intervención grupal cuya meta es el aprendizaje de conductas de búsqueda

efectivas, dentro de la tradición psicológica de diseño de intervenciones aplicables

a la búsqueda de empleo (v.gr., Azrin y Besalel, 1980; Caplan y otros, 1989, etc.>.
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En general, el objeto del taller de búsqueda de empleo es adiestrar a los

demandantes en las conductas y habilidades necesarias para la inserción en la vida

activa. En un sentido amplio, las habilidades que preparan para la Vida Activa van

más allá del adiestramiento de destrezas para la selección. Por tanto, será necesario

fijarse, adicionalmente, otros objetivos:

l~. Enseñar a definir y valorar el propio perfil (intereses, incentivos, posibilidades,
“encaje” en el mercado>, extinguiendo en lo posible actitudes negativas y

ambivalencias respecto al trabajo;

20. Animar y motivar a las personas, ayudando a delimitar una imagen positiva de

sí mismos/as y de su cualificación;

3O~ Preparar estrategias de afrontamiento de situaciones estresantes, aprendiendo

a organizar la propia “agenda de búsqueda de empleo”; y

40 Adiestrar en técnicas específicas para la superación de procesos de selección

formales e informales, y para gestionar la fase de admisión y periodos de prueba.

El Anexo 1 incluye información adicional referida a los contenidos,

metodología, sistemática de impartición y otros aspectos relevantes de las Sesiones

SABE. igualmente, puede obtenerse una información sistemática de las

características del Taller (objetivos didácticos, desarrollo de las sesiones,

contenidos...) en la bibliografía final (Fernández y Aramburu-Zabala, 1993;

Aramburu-Zabala y Fernández, 1 994a).
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- “Intervención mínima” en el grupo de control

Por otro lado, la entrega en T-1 de un sencillo Cuaderno de Materiales

Autoinstruccionales (Anexo 2> a los sujetos del grupo de control fue el pretexto que

nos permitió captar y mantener su motivación a lo largo del estudio. Este Cuaderno

consta de tres Unidades:

UNIDAD 1.- “SlTUARSE”

Su objeto es sugerir pistas para que los participantes definan sus

preferencias, posibilidades y condicionamientos en relación con un determinado

puesto o área profesional (qué quiero y qué puedo hacer; qué quiero ganar y

“gastar” en la búsqueda, etc.>

Esta Unidad consta de una serie de materiales autocumplimentados para

ayudar a definir el perfil de intereses y capacidades del sujeto, y poner éste en

relación con las oportunidades del mercado.

UNIDAD 2- “DETECTAR”

El objeto de esta Unidad es sugerir estrategias para aprovechar los canales

de búsqueda más apropiados al nivel y objetivo profesional del sujeto: anuncios en

la prensa, autocandidatura, oficinas de empleo, etc.; así como desarrollar

estrategias de búsqueda sostenida a lo largo del tiempo <“Mantenerse”>.

UNIDAD 3.- “CONVENCER”

El objeto de esta Unidad es facilitar el dominio práctico de las habilidades

para superar con éxito el proceso de selección en sus diferentes etapas: curriculum

vitae, entrevistas, tests psicotécnicos, fase de admisión, etc.

128 Transición a la Vida Activa. Parte 2



27. ELABORACION Y PRESENTACION DE DATOS.

Los datos de este estudio se han elaborado con el programa estadístico

BMDP (versión PCSO) ejecutado en Escuela de Relaciones Laborales de la

Universidad Complutense de Madrid. A continuación se ofrecen algunos de los

resultados más relevantes. En cuanto al orden seguido en la presentación de los

datos, en primer lugar presentamos el análisis confirmatorio de dos predicciones

vinculadas a la teoría de la Expectativa-valencia y a continuación hacemos lo mismo

con el análisis exploratorio de los efectos del Taller y las diferencias de género. Para

facilitar la lectura de los resultados, en esta Segunda Parte nos limitamos a

presentar una panorámica de los resultados principales (estadísticamente

significativos) así como una interpretación de los mismos, remitiendo para más

detalles al Anexo 7.
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28. RESULTADOS

281. ESTUDIO CONFIRMATORIO

• COMPROBACION DE UNA HIPOTESIS VINCULADA A LA

TEORíA DE LA EXPECTATIVA-VALENCIA

Más arriba, hemos señalado que buena parte de las investigaciones en el área

de la “Psicología del desempleo” están elaboradas sobre puras intuiciones o a partir

de conceptos extraidos del sentido común. Aunque algunos autores se han sentido

a gusto en un contexto más bien ateárico, la introducción de marcos conceptuales

sistemáticos es útil tanto para establecer relaciones causales entre las variables

como para facilitar la comparación entre resultados de distintas investigaciones.

Por esta razon, a partir de los supuestos de una teoría con un historial extenso de

investigación sobre búsqueda de empleo, hemos intentado someter a prueba dos

proposiciones básicas de la misma en una muestra de estudiantes universitarios.

Nuestra primera predicción relaciona la Expectativa de logro de empleo con

la actividad real de búsqueda de empleo y con las intenciones de búsqueda. El

supuesto subyacente en esta predicción es que las creencias individuales son

variables mediadoras que pueden contribuir a explicar las conductas de búsqueda

de emplea:

Pl. - Los mayores niveles de Expectativas de resultados van asociados con mayores

niveles de esfuerzo de búsqueda y de intención de búsqueda.
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La segunda predicción pone en relación la Centralidad del empleo con el

esfuerzo de búsqueda y con la intención de búsqueda. La literatura psicosocial ha

elaborado muchos términos para referirse a la idea de Centralidad o Importancia del

empleo, (Bíanch, 1990>, un concepto referido en general a los aspectos más

instrumentales del empleo (las “valencias”> y que difiere un tanto de la noción más

extensa de Centralidad del Trabajo (MOW, 1987). Uno de esos términos es la

Positive va/ence of emp/oyment<Feather y Davenport, 1981>. Dado que en muchas

investigaciones sobre búsqueda de empleo la Positive va/ence equivale a Centralidad

o Importancia del logro de empleo <esto es, necesidad de encontrar un empleo sin

demora), en este trabajo vamos a utilizar los conceptos de Job va/ence y

Centralidad o importancia del Empleo (no del Trabajo> indistintamente. Por nuestra

parte, hemos formulado la segunda predicción de la manera siguiente:

P2.- En los universitarios que terminan los estudios, /os mayores niveles de

Ceotra/idad o importancia del empleo van asociados con mayores niveles de

esfuerzo de búsqueda y de intención de búsqueda.

ANALISIS DE DATOS

A fin de verificar las predicciones 1 y 2, hemos procedido a analizar por

medio del estadístico X 2 la relación existente entre: (A> las Expectativas de

resultado y el esfuerzo o la intención de búsqueda, y (B> la Centralidad del empleo

y el esfuerzo o la intención de búsqueda. A continuación se ofrece una panorámica

de todos estos análisis remitiendo para más detalles sobre los mismos al Anexo 7.
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A) RELACIÓN ENTRE EXPECTATIVAS DE RESULTADO Y ESFUERZO O

INTENCIÓN DE BUSQUEDA

Pl.- En los universitarios que terminan los estudios, los mayores niveles de

Expectativas de resultados van asociados con mayores niveles de esfuerzo de

búsqueda y de intención de búsqueda.

• Sumario de variables

VVII: ExDecta tivas de resultado

:

Las Expectativas de resultado pueden definirse de manera general como la

percepción subjetiva de que determinadas acciones son instrumentales para la

consecución de unos resultados que son valiosos para el sujeto, en este caso,

conseguir empleo (Daft y Steers, 1986).

Variables analizadas:

La operativización del constructo de “Expectativa” puede hacerse de distintas

maneras. Por nuestra parte, lo hemos operativizado...

• Como perspectivas de logro de empleo:

- PosibA: Perspectivas de encontrar empleo (o posibilidades percibidas) en Ti

• Como tiempo que ha de transcurrir antes del logro de empleo:
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• Como ajuste entre valencia de metas y perspectivas de logro de empleo:

- RmetaAC: Variable derivada por transformación de las escalas de Importancia y

Perspectivas del protocolo EDECA5 que mide el ajuste o concordancia

entre la importancia que concede cada sujeto a determinadas metas

laborales y las perspectivas de lograr éstas en un futuro próximo

• Como estilo explicativo “optimista” o “pesimista” en general, (Seligman. 1991.):

- TotalB: Estilo explicativo optimista (escala ASO) - Expectativas

“generalizadas” de control de resultados.

- TotalM: Estilo explicativo pesimista (ASO)- Expectativas “generalizadas” de

control de resultados.

- TotalB-M: Medida general de Optimismo (ASO>- Expectativas “generalizadas” de

control de resultados.

La Tabla siguiente contiene los códigos de identificación de las variables

anteriores. Puede encontrarse más información sobre las mismas en los Anexos n0

4 (Protocolos de Recogida de Datos), 5 (Codificación de Variables) y 7 (Datos

Estad íst¡cos>.

Correlación ordinal intrasujeto Ispearman> entre las puntuaciones obtenidas en las escalas

de Importancia y Perspectivas de Metas.
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Variable Código

PosibA 48
Tiempo2A 49

RmetaAC (t)
TotalB It)
TotalM (ti

Tota/8-M (ti

VVDD: Intensidad del esfuerzo de búsqueda/de la intención de búsqueda

.

en tres momentos diferentes

:

- OrganA (esfuerzo de búsqueda - entendido como conducta, previa al Taller)

- OrganB (esfuerzo de búsqueda - como mera intención, al finalizar el Tailer (T2)>

- OrganiR (esfuerzo de búsqueda - como conducta efectiva, entre T2 y T3)

- Qrgan2R (esfuerzo de búsqueda - como intención, a partir de T3)

Tabla 4 Códigos de Variables (Para Anexos 4, 5 y 7>

Variable Código

OrganA 23

OrganB 89

OrganiR 245

Organ2R 246

Transición a la Vida Activa. Parte 2

Tabla 3 Códigos de Variables (Para Anexos 4, 5 y 7)

(ti = Variables obtenidas por transformación .Rarnt~AC: correlación
ordinal de Spearman -intrasujeto- entre la serie de variables (Meta *A
Meta ~ del protocolo SECA (véanse van 176 y Ss); TotalB

:

suma tono intrasujeto de las Variables PMB (217). FF8 (219) y PSB
(221) del ASO de Seligman; TotalM: sumatono intrasujeto de las
Variables PMM (216), PFM (218) y FSM (220) del ASO; Tota/B-fV1

:

diferencia individual TotaIS - TotalM.

134



• Estadístico de contraste: x2

• Resultados y conclusiones: En ninguno de los dos grupos hemos encontrado

evidencias consistentes de que las Expectativas de resultados, generalizadas o

especificas, correlacionen con la intensidad del esfuerzo de búsqueda individual (ver

Anexo 7). Sin embargo, el tipo de asociación que aparece en el grupo de control

entre el Pesimismo y el Esfuerzo de búsqueda desarrollado entre el postest y el

Seguimiento sugiere una posible interacción del tipo “Actitud-Tratamiento” (ATI>

entre el estilo explicativo individual y el Taller, ya que este mismo efecto no se da

en el grupo experimental. Es posible, por tanto, que el Taller anule o contrarreste

el efecto inhibidor del estilo explicativo pesimista sobre la actividad de búsqueda al

finalizar los estudios, un efecto que puede apreciarse con toda claridad en algunos

sujetos del grupo de control.

Por otro lado, la ausencia de asociación entre las Expectativas de resultados

y el esfuerzo de búsqueda es coherente con las investigaciones más recientes de

Feather (1992, etc.) y pone en cuestión una vez más la validez predictiva de la

Expectativa de resultados con respecto a la actividad de búsqueda <ver supra;

Primera Parte)

Las Tablas siguientes, a las que hay que sumar la información contenida en

los Anexos 4 y 7, nos ofrece una idea de estos resultados:
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Tabla E Predicción 1: Expectativas de resultado vs Esfuerzo o Intención de
búsqueda de empleo6. Sumario de análisis efectuados CV) (grupo experimental)

variables resultadas

PosibA VS OrganA
a Qrgan2R

variable independ.- perspectivas y. depená.- intensidad de la búsqueda.
No aparece ninguna relación entre las perspectivas de conseguir empleo
y la intensidad de la búsqueda (para Ti ,T2,TS>.

RmetaAC’7 vs
OrganA a Organ2R

vi.- ajuste entre metas y perspectivas laborales vd.- intensidad de la
búsqueda.
Relaciones significativas en:
RmetaAC VS OrganíR (búsqueda realizada en el periodo T2-T3>; NC 5%
RmetaAC vs Drgan2R (intención de búsqueda desde 13); NC 1%.
En los demás casos (esto es, OrganA y OrganE> no hay asociaciones
significativas.

Tiempo2A vs
OrganA a Qrgan2R

vi.- tiempo estimado de búsqueda de empleo vd.- intensidad de la
búsqueda.
Relaciones significativas en:
Tiempo2A Vs OrganiR (búsqueda realizada entre T2-T31; NC 1%
En los demás casos no hay asociaciones significativas.

¿Profecía autocumplida?: los resultados pueden interpretarse en el
sentido de que, en general, no buscan trabajo aquellos sujetos que en
Ti opinan que tardarán mucho tiempo en encontralo.

Puntuaciones
globales del ASO:
TOTALB
TOTALM
TOTB-M8
ve OrganA a
Organ2R

vi.- estilos explicativos optimista y pesimista; vd.- intensidad de la
búsqueda.

Ninguna de las doce asociaciones estudiadas aparece como
significativa. Por consiguiente, el estilo explicativo optimista o pesimista
medido por el ASO no está asociado con la intensidad del esfuerzo de
búsqueda en los sujetos de esta muestra.

Idem ASO, pero
analizando sólo
aquellos sujetos
que buscan o
están dispuestos a
buscar empleo.

Ninguna de las doce asociaciones estudiadas es significativa. Parece por
tanto que, en los individuos más activos (o más propensos a buscar>,
tampoco hay una relación significativa entre el estilo explicativo y las
conductas de búsqueda de empleo.

Para el

Anexos 4 Y 5.

signiticado e interpretación de las variables ver también

~Puntos de corte usados: Ql y Q3.

8TOTALB=SUTVI <PMB, PFB, PSB); TOTALM=(P?~@d, PFM, PSM) TOTa_M=TOTALB-TOTALM.

Se trata de Funciones Sumarias BMDP. Los Puntos de corte son Ql,Q2,Q3.
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Tabla 6 Predicción 1: Expectativas de resultado vs Esfuerzo de búsqueda o
Intención de búsqueda de empleo’0. Sumario de análisis efectuados 1 X2> <grupo de
control)

variables resultados grupo de control

PosibA vs OrganA
a Organ2R

variable independ.- perspectivas de lograr empleo; y. dependiente.
intensidad de la búsqueda. Relaciones significativas en:
PosibA VS OrganB <X2 = .0282> y PosibA vs Organ2R (.0045)
Mientras que la tabla correspondiente a la primera asociación es difícil
de interpretar, se aprecia en la segunda tabla que , en general, los
individuos con Alta Expectativa declaran tener una intención de
búsqueda más alta en 13.

RmetaAC’’ vs
OrganA a Organ2R

vi.- ajuste entre metas y perspectivas laborales vd.- intensidad de la
búsqueda. No aparece ninguna relación significativa.

Tiempo2A VS
0,-ganA a Qrgan2R

vi.- tiempo estimado de búsqueda de empleo vd.- intensidad de la
búsqueda. No aparece ninguna relación significativa.

Puntuaciones
globales del ASO:
TOTALB
TQTALM
TOTB-M’2
vs OrganA a
Organ2R

vi.- estilos explicativos optimista y pesimista; vd.- intensidad de la
búsqueda.
TotalM VS OrganA (.0213); TotaiM vs OrganiR (.0090>. Asociación
significativa entre Estilo Pesimista e Intensidad de Búsqueda.

Se aprecia una tendencia a que el Pesimismo alto en Ti vaya asociado a
un bajo nivel de búsqueda en el periodo anterior a Ti. Igualmente el
Pesimismo alto en Ti predice un esfuerzo de búsqueda más bien bajo
en el periodo comprendido entre T2 <fin del Taller) y 13 (Seguimiento).

Idem ASO, pero
analizando sólo
aquellos sujetos
que buscan o
están dispuestos a
buscar empleo.

TotalM vs OrganiR (.0028). Asociación significativa entre Estilo
Pesimista e Intensidad de Búsqueda entre T2 y T3.

como en el caso anterior, el Pesimismo alto en Ti predice un esfuerzo
más bien bajo entre 12 y 13.

Para el

Anexos 4 Y ~

significado e interpretación de las variables ver también

‘1Puntos de corte usados: Ql y Q3.

‘2TOTALB=SUTd(PMB,PFB,PSB); TOTALM=(PMM,PFI4,PSM>; TOTE_M=TOTALB-TOTALM.

Se trata de Funciones Sumarias B~P. Los Puntos de corte son Q1,Q2,QS.
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B) RELACIÓN ENTRE LA CENTRALIDAD DEL EMPLEO Y ESFUERZO O

INTENCIÓN DE BÚSQUEDA

H2. - Los mayores niveles de Centralidad o importancia del empleo van asociados

con mayores niveles de esfuerzo de búsqueda y de intención de búsqueda.

U Sumario de variables

VVI/: Centra/idad o importancia del empleo

.

Re/aA: Importancia de trabajar pronto <en ocupaciones relacionadas con la

carrera elegidal, en el momento Ti

Nora/aA: Importancia de trabajar pronto (incluso en ocupaciones no relacionadas

con la carrera elegida>, en el momento Ti

Re/aB: Importancia de trabajar pronto (en ocupaciones relacionadas con la

carrera elegida), en 12

NorelaB: Importancia de trabajar pronto (incluso en ocupaciones no relacionadas

con la carrera elegida), en T2

RelaR: Importancia de trabajar pronto <en ocupaciones relacionadas con la

cerrera elegida>, en T3

NorelaR: Importancia de trabajar pronto (incluso en ocupaciones no relacionadas

con la carrera elegida), en 13.
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Tabla 7 Códigos de Variables (Para Anexos 4. 5 Y 7>

Variable Código

RelaA 58
AJore/aA 59
ReíaS 124

NorelaS 125
BalaR 296

Nore/aR 297

VVDD: Intensidad del esfuerzo de búsqueda

:

- OrganA (esfuerzo de búsqueda - conducta, previa al Taller>
- OrganB (esfuerzo de búsqueda - intención, al finalizar el Taller)
- Organ iR <esfuerzo de búsqueda - conducta, entre 12 y T3)
- Organ2R <esfuerzo de búsqueda - intención, a partir de T3)

• Estadístico de contraste: x2

• Resultados y conclusiones: En el grupo experimental, hemos detectado una

asociación significativa entre la importancia que se concede al hecho de encontrar

trabajo pronto (tanto en ocupaciones relacionadas con la propia carrera como en las

no relacionadas) y la intensidad del esfuerzo de búsqueda de desarrollado entre el

Taller y el Seguimiento. Esta asociación aparece tanto en la variable Re/aA,

valoración de trabajos relacionados con la carrera, como en NorelaA, valoración de

trabajos no relacionados, si bien es más clara en el primer caso que en el segundo.

De nuevo, los resultados del grupo experimental parecen coherentes con los

descritos por Feather <1981>, Ullah y Banks (1985) y otros investigadores, que

sugieren el poder predictivo de las actitudes individuales (y, en concreto, de la

“valencia positiva del empleo”) con respecto al esfuerzo de búsqueda. Por otra

parte, un posible efecto de interacción entre el Taller y la variable Importancia del

empleo <Re/a y Nore/a) podría dar cuenta de los diferentes resultados que hemos

encontrado en los grupos experimental y de control en lo referente a la asociación

entre Importancia del empleo y actividad de búsqueda tras el fin de los estudios.
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Una nueva Tabla-resumen puede darnos idea de estos resultados:

Tabla 8. Predicción 2: Centralidad del empleo - Esfuerzo o intencián de búsqueda
de empleo. Sumario de análisis efectuados, grupo experimental

variables resultados

RelaA, Re/aB,
RelaR &
NorelaA.
NorelaS,
NorelaR
vs
OrganA a
Organ2R

vvii.- centralidad del empleo para posibles ocupaciones

vincu/adas y no vinculadas a los estudios seguidos (en

Ti ,T2,T3).

¡ vvdd.- intensidad de la búsqueda (en T1,T2,T3).

Aparecen las siguientes relaciones significativas:

Re/aA (Ti) vs Organ iR <conducta de búsqueda entre T2-T3)

NC 5%

NorelaA (Ti) vs OrganiR (conducta de búsqueda entre T2-

T3) NC 5%

Asimismo, aparecen relaciones entre NorelaS y OrganA (NC

5%) y entre RelaR y OrganB (al 5%>.

Por consiguiente, la mayor o menor centralidad o valor del

empleo sí parece predecir la intensidad del esfuerzo de

búsqueda de empleo que tiene lugar entre T2 y T3, en el

grupo experimental.
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Tabla 9. Predicción 2: Centralidad del empleo - Esfuerzo o intención de búsqueda
de empleo. Sumario de análisis efectuados. UQ) (grupo de control>

variables resultados

ReleA, ReíaS,
RolaR &
NorelaA, NorelaB,
Norelafl
VS

OrganA a Organ2R

vvii.- centralidad del empleo (en Ti ,T2,T3> para posibles ocupaciones
vinculadas y no Vinculadas a los estudios que se cursan.

vvdd.- intensidad de La búsqueda o de la intención de búsqueda (en
Ti ,T2,T3>.

Aparecen las siguientes relaciones significativas:

RelaA <Ti> vs OrganB (intención de búsqueda en T2> (.0167>
ReíaS <T2> vs OrganB (intención de búsqueda en T2> (.0000>
RelaR (T3) VS Organ2R (intención de búsqueda en T3> <.0069>

NorelaR (13> VS OrganA <conducta de búsqueda previa a Ti) (.0310)

Puede concluirse que, si bien la importancia del empleo va asociada a
una mayor intención de búsqueda, esa misma variable no predice la
intensidad del esfuerzo de búsqueda que tiene lugar entre 12 y 13, en
el grupo de control.
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Por último, la Tabla siguiente resume los resultados obtenidos en relación con
las prediciones 1 y 2 de nuestro estudio, en los grupos experimental y de control:

Tabla 10. PREDICCIONES 1 y 2: RESUMEN DE RESULTADOS

EXPECTATIVAS DE RESULTADOS

Grupo Experimental Grupo de Control

Salvo en Tiempo2A <tiempo estimado que

transcurrirá antes de obtener el primer

empleo), no hay ninguna relación definida

entre las Expectativas y la Intensidad de

búsqueda de empleo12

Salvo en la variable TotalM, Estilo explicativo

pesimista (expectativa “generalizada”~, no

hay ninguna relación definida entre las

Expectativas y la Intensidad de búsqueda de

empleo. El Pesimismo predice un baio nivel

de búsqueda.

IMPORTANCIA DEL EMPLEO

Grupo Experimental Grupo de Control

La Imnortancia del emoleo en el pretest Sí

PREDICE ¡a intensidad de la búsqueda de

empleo en os seis meses posteriores a la

finalización del Taller <ó periodo T2 - T3.)

La Importancia del empleo predice la

intención pero no el esfuerzo de búsqueda

que tiene lugar entre T2 y 13, en el grupo de

control.

12 La interpretación de estos resultados debe hacerse sobre la base de que, al parecer,

tanto en el grupo experimental como en el de control el número de buscadores es inferior al de no
buscadores de empleo, en Ti, T2 y 13 (véanse PP. 178 y sa. mfra.)
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U Cónclusiones del estudio confirmatorio

El conjunto de resultados del estudio confirmatorio pone en evidencia la

necesidad de revisar algunos aspectos de la teoría clásica de la Expectativa-valencia

en el campo concreto de la búsqueda de empleo. Esta necesidad ha sido reconocida

por Feather (1990; 1992>, quien propone básicamente la inclusión de variables que

se refieren a la presión percibida en el entorno (Vinokur y otros, 1991), la

autoeficacia (un concepto elaborado por Bandura, 1977> y la actitud del individuo

hacia la búsqueda de empleo (Vinokur, ibid.). Se trataría por tanto de un intento de

ampliar la teoría más que de rebatirla, una sugerencia en línea con las propuestas

realizadas en los últimos tiempos en distintos ámbitos de la Psicología de las

Organizaciones (McCormick e llgen, 1992). Por otro lado, no hay que olvidar el

peso que parecen tener las variables situacionales a la hora de predecir las

actividades de búsqueda de empleo, tal como señalan Winefield y otros (1993>.

Por otra parte, y desde el punto de vista de la intervención psicosocial,

parece más que conveniente analizar de forma sistemática las distintas

interacciones entre los programas instruccionales (v.gr., el Taller de búsqueda de

empleo> y las diferencias individuales en competencias y actitudes. Un ejemplo

llamativo de esas interacciones “Aptitud(Actitudl-Tratamiento” <“Aptitude-by-

Treatment lnteractions”) es la asociación que hemos apreciado en el grupo de

control entre el estilo de atribución “pesimista” del ASQ y la actividad de búsqueda

de empleo que se desarrolla entre el postest y el Seguimiento, algo que no se dé en

los sujetos del grupo experimental. No cabe duda de que el estudio en profundidad

de esas interacciones facilitaría ¡a adaptación de los programas instruccionales a las

necesidades de colectivos específicos (una opinión que defienden, entre otros,

Jonassen y Grabowski, 1993>.

* * *
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282. ESTUDIO EXPLORATORIO

Más arriba se indicó que nuestro análisis exploratorio tenía dos objetivos: (A)

evaluar los efectos del Taller de entrenamiento en búsqueda de empleo en el grupo

experimental tomando como referencia los resultados del grupo de control, y (B>

explorar las posibles diferencias de género en un conjunto de variables psicosociales

que, según la literatura, están vinculadas a las conductas de búsqueda de empleo.

Se exponen a continuación los resultados de los análisis realizados en uno y otro

sentido.

282. A) EFECTOS DEL TALLER: EVOLUCIÓN LONGITUDINAL Ti A T3

En este apartado nos ocuparemos de los efectos del Taller sobre una muestra

de participantes en el Taller que están a punto de finalizar los estudios

universitarios, en comparación con el grupo de control de estudiantes que no pasan

por el Taller. En páginas anteriores hemos visto unos cuantos ejemplos de

intervenciones grupales que tienen como meta el desarrollo de las destrezas de

búsqueda de empleo y de actitudes “positivas” relacionadas con el trabajo <Azrin

y Besalel, 1980; VanRyn y Vinokur, 1992, etc.). En muchos de esos estudios, se

aprecia un interés por conocer el posible impacto de la intervención sobre los

mediadores internos de la conducta de búsqueda (actitudes, valores laborales,

creencias de control, etc.> y sobre la propia actividad de búsqueda de empleo. En

este apartado nos interesaremos por conocer, en un primer momento...
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a> la evolución entre Ti y T3 de las condiciones o exigencias del individuo en
torno al trabajo;

b) idem de los temores existentes en relación con la búsqueda de empleo;
c) idem de las Expectativas de éxito en la búsqueda;
di idem de la Centralidad o importancia del empleo (Valencia positiva

del empleo>.

Es una creencia habitual entre los especialistas en Orientación Laboral que

estos cuatro grupos de variables son dimensiones precursoras de la búsqueda de

empleo efectiva (lnem, 1979; 1995, etc.) así como de la inserción laboral de los

demandantes de empleo (Hayes y Nutman, 1981; Blanch, 1989>, en el marco de

una estructura de oportunidades dada. Por consiguiente, lo extendido de estas

opiniones justificaría el interés por conocer hasta qué punto una intervención de

contenido psicosocial puede incidir en estos posibles mediadores de la conducta de

búsqueda de empleo.

Por último, otro área de interés evidente es el conocimiento de...

e) la evolución de las pautas de busqueda de empleo, esto es, los comportamientos

e intenciones de comportamiento de búsqueda de empleo de los demandantes, así

como la posible “diversificación” de las estrategias de búsqueda inducida por el

Taller.

A continuación se describen y comentan los resultados obtenidos en la parte

del estudio exploratorio dedicada a la “Evolución Longitudinal”. Como puede

apreciarse, en los análisis que siguen hemos utilizado como test de contraste, no

paramétrico, la Prueba de Rangos Señalados de Wilcoxon en las comparaciones

intragrupo <esto es, en lo que hemos llamado “evolución longitudinal”> y el

estadístico “Pl” de Kruskal-Wallis en las comparaciones intergrupo (grupo

experimental versus grupo de control>. De nuevo, nuestra intención es ofrecer

únicamente una panorámica de los resultados que son estadísticarnente

significativos seguida de un breve comentario y unas conclusiones, remitiendo para

más detalles a los Anexos correspondientes <Anexos 4 y 7.)
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EFECTOS del TALLER: EVOLUCION DE LAS “CONDICIONES” T1-T3

• Las “Condiciones labora/es” como indicador de la Disponibilidad frente al
Empleo’t

A diferencia de la Psicología Clínica, donde la autoevaluación individual es

una meta con valor en sí misma, en Orientación Laboral el objetivo de la valoración

del perfil de los demandantes es descubrir qué ocupaciones se adaptan mejor a sus

deseos y exigencias. Aunque en Orientación Laboral no nos proponemos cambiar

la personalidad del sujeto o producir un “insight” sustancial, la exploración somera

de las Exigencias que el demandante mantiene frente al trabajo puede ser muy

reveladora.

Para la mayoría de las personas, el contenido de las tareas, el entorno del

trabajo, el salario, la categoría y el prestigio, etc. son condiciones importantes que

no sólo proporcionan bienestar material sino que también son fuente de

autoconfianza, independencia, seguridad y otras “vitaminas psicosociales” (Warr,

1 987). Por consiguiente, la exploración de esas condiciones (lo que los individuos

buscan y estarían dispuestos/as a aceptar) nos ayuda a comprender cuáles son sus

metas y proyectos, así como las restricciones mayores o menores ante

determinadas ofertas de trabajo. En particular, los servicios públicos de empleo

suelen vincular las Condiciones laborales o exigencias del demandante con la

Disponibilidad para el Trabajo (lnem. 1979; 1 989; 1995). Por todas estas razones,

vamos a explorar a continuación cómo influye el Taller en el nivel general de

demandas de los sujetos en el pretest, el postest y el Seguimiento tomando como

referencia quince items que sintetizan las exigencias más frecuentes entre los

universitarios (ver Anexo 4; Condiciones).
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EFECTOS del TALLER: EVOLUCION DE LAS “CONDICIONES” T1-T3

Tabla 11. EFECTOS del TALLER: EVOLUCION DE LAS “CONDICIONES T1-T3 (1>. Prueba de

Wilcoxon <signif. de diferencias> - grupo experimental’3
Condiciones 1 a 4 n=133 varones = 59 muieres = 74

CONDí WILc. T1-TZ 11-13 T2-13
‘o seguro o 33-278

fijo

coND2 WILC. T1-T2
ganar mis

cinnuil

T1-T3 T2-T3

Varones N. c. Varones N. C.

Probab. Probab.

Mujeres N. O. * * * ** Mujeres N. O. *

Probab. P~033 p=.0004 Probab.

cOrJD3 WILC. Ti-U T1-T3 T2-T3
gnre 35-101 35-280

agradable

cOND4 WILO. T1-T2
nopúL/ico 36102

T1-T3
36-281

T2-T3

Varones N. O. * Varones N. O.

Probab. 0=0455 Prohab.

Mujeres N. O. * Mujeres N. O.

Probab. P.0220 Probab.

Tabla 11 (cont.> condiciones 5 a 8 n 133 varones = 59 mujeres 74

CONDS WILc. 11-12 T1-T3 1 12-13 11 coNDe wi~c. ] 11-12 J T1-T3 1 T2-T3
• 1 37-103 37-282 1 no dureza 1 38-104 38-283

oil mi,. J jj fis/ca

No se encuentran diferencias significativas en la evolucién T1-T2-T3 ni para varones ni para mujeres.

CONO? wwc. T1-T2 Tí-Ta T2-T3
ho,ar,o fijO 39-106 39-284

CONOS Wwc. 11-12
crabajo 40-loe

ariso tiro

11-13
40-285

12-13

Varones N. O. * * Varones N. O. * * *

Probab. p— 004? ?robab. p=.0446 p0092

Mujeres N. O. * * Mujeres N. O. *

Probab. p.O~71 p=0238 Probab. p-~.0251

Los asteriscos señalan diferencias significativas: (1 = nivel de confianza deI 5 por ciento

nivel de confianza deI 1 por ciento la * nivel de confianza del 1 por mil
Ti = pretest, primer trimestre de 1996; 12 = postest, segundo trimestre de 1996;
T3 = seguimiento, cuarto trimestre de 1996.
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Tabla 12. EFECTOS del TALLER: EVOLUCION DE LAS “CONDICIONES”T1-T3 <2>

Prueba de Wiícoxon (signif. de diferencias)- grupo experimental ‘~

Condiciones 9 a ¡2 n=133 varones = 59 mujeres = 74

CONDS wlLc. T1.T2 T1-T3
notene, 41-107 41-286

qué
0énsaC

T2-T3 CONlO wiic. T1-T2 T1-T3
POdr 42-108 42-287

progresar

T2-T3

Varones N, C. * * Varones N. C.

Probab. p~..OOS1 Probab.

Mujeres N. O. * Mujeres N. O.

Prot,ab. p~.O2lB Probab.

coNil WILc. T1-T2 T1-T3
43-109 43-288

cas,

T2-T3 coNl2 wi~c. T1-T2 T1-T3
sueldo t7jt’ 44-110 44-289
y no comis.

T2-T3

Varones N. O. * Varones N. e.

Probab. p=.04?5 Probab.

No se han hallado diferencias estadrsticamente significativas para las Mujeres, en las condiciones 1 y 12.

Tabla 12 (cont.) Condiciones 13 a 15 n=133 varones = 59 mujeres = 74

CoNla ¡ WILC Ti T2 1 Tl-T3
notteba~ 1 45-111 46-290
en ¡acalle

T2-T3 coNl4 ¡ wiic. T1-T2 T1-T3
est* bien 46-112 46-291

t’lsro

T2-T3

No se han hallado diferencias estadísticamente significativas para los varones, en las condiciones i
3y 14.

Mujeres J N. O. Mujeres N. C. *

Probab. Probab. p=.0434
coNle 1 wi~c. Tl-T2 T1-T3
ticfi de 47-113 47-292

conseguir

T2.T3
No se han hallado diferencias estadístícamente
significativas para Varones o Muieres, en la Condición 15

Los asteriscos señalan diferencias significativas: (‘) = nivel de confianza del 5 por ciento
= nivel de confianza dell por ciento flfl= nivel de confianza dell por mil
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Tabla 13. EFECTOS del TALLER: EVOLUCION DE LAS “CONDICIONES” T1-T3 (3). Prueba de
Wilcoxon (signif. de diferencias> - grupo de control15

Condiciones 1 a 4. grupo de control n = 133 varones = 59 mujeres = 74

CONDí wíLc. T1-T2 Tl-T3 T2-T3 COND2
lo seguro o 33.99~ 33-278 ganar 0.45

fijo cienn,i/

WILC. Tl-T2 T1-T3
34-100 34-279

T2-T3

Varones It de C. (‘.1 Varones N. deL. ‘‘1

Probab. .0009 .0029 Probab. .0093 .0039

Mujeres N. de O. ‘1 ‘‘1 Mujeres N. de C.

Probab. .0454 .000 .0036 Probab. .0002 .0078

CONOS WILC. TI-T2 Ti-lS T2-T3 CONO4
gante 35-101 35-280 ‘,op~>~¡¡~

agradable

WILc. Ti-U 11-13
36-102 36-281

12-13

Varones N. de C. Varones N. de C.

Probab. Probab.

Mujeres N. de O. Mujeres N. de C.

Probab. Probab.

Tabla 13 <cont.) Condícíones 5 a 8. grupo de control n=133 varones = 59 mujeres = 74

CONOS WlLc. T1-T2 11-13 ¡ T2-TS CONOS 1 WILC. 11-12 T1-T3 T2-TS
trabajare 37-103 1 37-282 1 no dures. 38-104 1 38-283

ml aire J_______ [ II fisw.

No se encuentran diferencias significativas en la evolución T1-T2-T3 de las Condiciones 5 y 6 ni para varones ni para
muieres.

CONO? WILC. T1-T2 11-13 T2-T3 CONOS
horario fijo 39-105 39-284 trabajo

atracil gro

WILC. T1-T2 T1-TS
40-106 40-285

T2-T3

Varones N. de C. Varones N. de C.

Probab. Probab.

Mujeres N. de C. ‘‘1 1’’> Mujeres N. de O.

Probab. .0045 .0059 Probab.

Los asteriscos señalan diferencias significativas: = nivel de confianza del 5 por ciento

1* 1 = nivel de confianza del 1 por ciento l”fl = nivel de confianza del 1 por mil
Todas las diferencias significativas en condiciones i a 15 del grupo de control son en sentido de reducción de

exigencias, excepto donde se indique con el signo VI

16 Códigos de identificación de variables. Ver Anexos 4 y 7.
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Tabla 14. EFECTOS del TALLER: EVOLUCION DE LAS “CONDICIOfli5Á”T1-T3 <4)

Prueba de Wilcoxon Isignil. de diterencias3- grupo de control ‘~

Condiciones 9 a 12, grupo de control n=133 varones = 59 mujeres = 74

CONO9
no tener

que

WILC. T1-T2
41-107 e

T1-T3 T2.T3
41-286

COfUO WILc.
pode,

progresar

Ti-U T1-T3
42.108 42.287

T2-T3

960SU

Varones N. de c. Varones N. de C. “1

probab. Probab. .0043 .0030

Mujeres N. doc. ‘1 UI Mujeres N. de C.

Probab. .0275 ~‘ Olee Probab. .0000 .0035

CoNil wíLc. T1-T2 T1-T3 T2-T3 C0N12 WlLc. T1-T2 T1-T3 T2-T3

cercada

casé

43-109 43-288 sueldo fijo

>~ no comía.

44-110 44-289

Varones N. de ~ú. l’~ Varones N. de C.

Probab. .0096 Probab. .0056

Mujeres N. de C. l~l Mujeres N. de C.

Probab. .0384 Probab.

Tabla 14 <cont.) Condiciones iSa 15, grupo de control ns 133 varones = 59 mujeres = 74

C0N13 ~ T1-T2 T1-T3 72-T3 C0N14 WlLC. Ti-U T1.73 12-T3
no trabaj

ana calle

45-111 45-290 •at~ bIen

visto

46-112 46-291

No se han hallado diferencias estadísticamente significativas para los Varones, en las Condiciones 13 y 14.

No se han hallado diferencias estadísticamente significativas para las Mujeres, en la Condición 14.

Mujeres N. de c. 11 Mujeres N. de C.

Probab. .0175 Probab

CONiS wlLc. T1-T2 T1-T3 T2-T3 cONís WiLc. T1-T2 T1-T3 T2-TS

conseguir

47-113 47-292 Mcii da

cónséguir

47-113 41-292

Varones N. de C Mujeres N. de C

Probab.

l~l

Probab. .0039 .0040 .0010

18 Los asteriscos señalan diferencias significativas: <é> = nivel de confianza del 5 por ciento

(~) = nivel do confianza del 1 por ciento (~~~)= nivel de confianza del 1 por mil

19 Códigos de identificación de variables. Ver Anexos
4y 7.
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EFECTOS del TALLER: EVOLUCION DE LAS “CONDICIONES” T1-T3
Prueba de Wilcoxon <signif. de diferencias)- Comentario y conclusiones

• Códigos de identificación de variables:

Tabla 15 códigos de Variables (Para Anexos 4, 5 y 7>

Variable Códigos

CondiA a Condl5A
CondiBa Condl5B
CondiRa Condl5R

33 a 47
99 a 113

278 a 292

• Comentario y conclusiones:

En primer lugar, hemos intentado saber cuál es el efecto del Taller sobre las

Condiciones o Exigencias que plantean los sujetos en relación con posibles ofertas

de trabajo. Tradicionalmente se considera que la medida de esas exigencias es un

índice de “disponibilidad laboral” y por esta razón la reducción de las demandas

excesivas es un objetivo de la mayoría de los Talleres de entrenamiento en

habilidades de búsqueda. Por nuestra parte, hemos comprobado que, en el grupo

experimental, se aprecian diferencias significativas en T1-T2-T3 en la mayoría de

las variables que hemos denominado Condiciones y en nueve casos las diferencias

Ti -T2, esto es, del pretest al postest, alcanzan un valor significativo. Eso significa

que las exigencias que los universitarios mantienen respecto al trabajo oscilan

mucho a lo largo del periodo 2T96-4T96. Una pauta bastante general en el grupo

experimental es la tendencia a una reducción de las demandas entre el periodo

previo (Ti; segundo trimestre de 1996> y posterior al Taller (T2; segundo trimestre

de 1 996) seguida de una recuperación parcial en momento del Seguimiento (T3;

cuarto trimestre de 1996>. Asimismo, hay diferencias importantes por género que

se señalan a Continuación.
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Las diferencias estadísticamente significativas en el grupo experimental se

refieren a las variables siguientes:

Condición 1 (lo seguro o fijo que sea el trabaja).- Mujeres: Hay diferencias

significativas entre Tlvs. T2 y Ti vs. T3, al nivel de confianza del uno por mil. Eso

significa un importante efecto del Taller en cuanto a la reducción de este tipo de

exigencias en las mujeres, que se mantiene hasta el 4T96. No hay efectos

estadísticamente significativos en el caso de los varones.

Condición 2 (ganar más de cíen mil ptas. al mes).- Mujeres: Hay diferencias

significativas entre Ti Vs. 13, al nivel de confianza del cinco por ciento. Eso

significa una reducción de las aspiraciones salariales de las mujeres entre el 2T96

<aún estudiando) y el 4196 (más próximo a la búsqueda de empleo>. No hay efectos

estadísticamente significativos para los varones.

Condición 3 <trabajar con gente agradable).- Varones y Mujeres: Hay diferencias

significativas entre 12 y 13, al nivel de confianza del cinco por ciento. Eso significa

una reducción de las aspiraciones en relación con el tipo de compañeros/as de

trabajo entre el fin del Taller y el seguimiento en el 4196. Este efecto se dé en

ambos sexos.

Condición 7 <poder trabajar sin horaria fijo>.- Varones y Mujeres: Hay diferencias

significativas entre Ti y 12, al nivel de confianza del cinco por ciento (varones> y

del uno por ciento (mujeres). Eso significa un efecto del Talleren cuanto a las

características del trabajo buscado, con una mayor tolerancia después del Taller.

También se detecta una diferencia entre Ti y 13 (mujeres) significativa al nivel de

confianza del cinco por ciento.
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Condición 8 <que el trabajo sea atractivo>.- Varones: Hay diferencias significativas

al cinco por ciento entre el pretest y el Seguimiento <Ti Vs 13) y al uno por ciento

entre el postest y el Seguimiento <12 vs 13). Mujeres: Hay diferencias significativas

al Cinco por ciento entre el postest y el Seguimiento (12 vs 13).

Condición 9 <no tener que pensar mucho).- Varones: Hay diferencias significativas

al uno por ciento entre el pretest y el Seguimiento. Mujeres: Hay diferencias

significativas al cinco por ciento entre el postest y el Seguimiento.

Condición 11 (estar cerca de casa).- Varones: Hay diferencias significativas al cinco

por ciento entre el pretest y el postest. No hay diferencias en el caso de las

mujeres.

Condición 14 (que el trabajo esté bien visto).- Mujeres: Hay diferencias

estadísticamente significativas al cinco por ciento entre el pretest y el Seguimiento

(Ti vs T3>.

Los datos anteriores sugieren un cierto efecto del Taller en el sentido de

reducción de alguna de las exigencias iniciares con que los universitarios se

aproximan al mercado de trabajo. Hemos podido apreciar que, en el grupo

experimental, esta reducción se extiende a la mayoría de las condiciones que

plantean los sujetos y alcanza a ambos sexos, si bien no siempre con niveles

estadisticamente significativos (véanse Gráficas del Anexo 6.) Con todo, no hay que

perder de vista que en alguna de esas Condiciones hay una recuperación parcial o

total al cabo de seis meses, lo que sugiere que esa mejora de la disponibilidad
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puede ser pasajera y en algunos casos ha desaparecido en la etapa del Seguimiento.

En particular, son importantes los efectos del Taller sobre las demandas de

estabilidad en el trabajo en las mujeres (Condición 1>, la libertad o autonomía laboral

en los varones y mujeres (“ir ami aire y sin horario fijo”, Condición 7), la posibilidad

de progresar en las mujeres <Condición 10) y la posibilidad de encontrar trabajo

cerca de casa en los varones <Condición 11).

Por otro lado, también se registra un descenso en alguna de las exigencias

en el periodo que va desde el postest, 12, al seguimiento, 13, lo que parece indicar

que otros factores distintos del Taller pueden influir en la reducción de demandas

frente al trabajo de los universitarios. En particular, las primeras informaciones sobre

el mercado laboral conseguidas in situ y los intentos de búsqueda más o menos

sistemática que tienen lugar en esta primera etapa de la Transición podrían explicar

el descenso de las demandas que se registra entre 12 y 13 (Coleman y Husén,

1982).

Finalmente, en el grupo de control también se advierte un descenso en un

cierto número de exigencias (v.gr, Condl, Cond2. CondiO, etc.> entre el pretest y

el Seguimiento y el postest y el Seguimiento que seguramente se deben a la

necesidad de afrontar de forma realista la ya próxima inserción laboral. En general,

las diferencias entre el grupo experimental y el de control tienden a favorecer a los

sujetos del primer grupo, en el sentido de un menor nivel de exigencias en relación

con los trabajos que los sujetos del grupo experimental estarían dispuestos a

aceptar. Esas diferencias son significativas en cinco de las comparaciones

intergrupo o “transversales”, como se puede apreciar en las tres Tablas que siguen

<Tablas 16, 17 y 18):
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Tabla 16. Comparación Transversal Grupo Experimental - Grupo de Control.
Condiciones o exigencias respecto al trabaja en Ti. Estadístico H de Kruskal-WaIlisis

variable contenido Estad.

Valor

Probab. Interpretación

CondlA que el trabajo sea fijo

Cond2A ganar más de cien
mil ptas al mes

5.85 .0156 Menor nivel de exigencias en
el grupo experimental

Cond3A trabajar con gente
agradable

Cond4A que no sea cara al
público

Cond5A trabajar a mi aire, sin
jefes

Cand6A no sea duro
fisicamente

Cond7A horario fijo y cómodo

cond8A que el trabajo sea
“atractivo”

Cond9A no tener que “pensar
mucho”

CondlOA poder progresar 6.54 .0106 Menor nível de exígencias en
el grupo experimental

Condl lA que esté cerca de
casa

Condl2A sueldo fijo y no

comisiones

CoridiSA que no sea en la calle

Condl4A que esté bien visto

Condl5A que sea fácil de
conseguir

11.35 .0008 Menor nivel de exigencias en
el grupo experimental

19 N=266. Grupo Experimental n=133. Grupo de control n=133. Grados de libertad = 1.
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Tabla 17. Comparación Transversal Grupo Experimental - Grupo de Control.

Landiciones o exigencias respecto al trabajo en T2. Estadístico H de Kruskal-Wallis

variable contenido Estad.
Valor

Probab. Interpretación

CondlB que el trabajo sea fijo 4.69 .0303 Menor nivel de exigencias en
el grupo experimental

Cond2B ganar más de cien
mil ptas al mes

Cond3B trabajar con gente
agradable

Cond4B que no sea cara al
público

ConciSil trabajar a mi aire, sin
jefes

Cond6B no sea duro
físicamente

CondYB horario fijo y comodo

CondBB que el trabajo sea
“atractivo”

CondSB no tener que “pensar
mucho

condios poder progresar

CondllB que esté cerca de

casa

Condl2B sueldo fijo y no
comisiones

Condl3B que no sea en la calle

condl4s que esté bien visto

Condl5B que sea fácil de

conseguir

20 N=266. Grupo Experimental n=133. Grupo de control n=133. Grados de libertad = 1.
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Tabla 18. Camparación Transversal Grupo Experimental - Grupo de Control.
Condiciones o exigencias respecto al trabaja en T3. Estadístico H de Kruskal-Wallis
21

variable Contenido Estad.

Valor

Probab. Interpretación

candiR que el trabajo sea fijo

cond2n ganar más de cien
mil ptas al mes

CondSR trabajar con gente
agradable

5.92 .0149 Mayor nivel de exigencias en
el grupo experimental

Cond4R que no sea cara al
público

Cond5R trabajar a mí aíre, sin

jefes

cond6R no sea duro
físicamente

cond7R horario fijo y cómodo

Cond8R que el trabajo sea
‘atractivo”

Cond9R no tener que “pensar
mucho”

CondiOR poder progresar

Condí iR que esté cerca de
casa

Condi2R sueldo fíjo y no
comisiones

Condi3R que no sea en la calle

Condi4R que esté bien visto

Condi5R que sea fácil de
conseguir

21 N=266. Grupo Experimental n=132. Grupo de control n=132. Grados de libertad = 1.
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EFECTOS DEL TALLER: EVOLUCION DE LOS TEMORES T1-T2-T3

• Los “Temores” como variables precursoras de la búsqueda.

En ocasiones, las reacciones emocionales de los demandantes son lo

bastante fuertes como para afectar al esfuerzo de búsqueda. En estos casos, el

monitor/a de los Talleres intenta promover una actitud de “resolución de problemas”

frente a las dificultades, en lugar de la retirada pura y simple o el abandono a

sentimientos de indefensión. A la hora de diseñar el Taller pensamos que es

importante analizar en el curso del mismo los temores, las cogniciones negativas

y las reacciones emocionales de los participantes para personalizar la intervención

en la medida de lo posible. Hemos comprobado en este sentido que un

procedimiento recomendable consiste en preguntar a los sujetos qué hicieron antes

en situaciones análogas, aunque no tengan que ver con la búsqueda de empleo,

para descubrir de este modo las estrategias de coping más habituales de cada

persona.

Uno de los temores que aflora más a menudo en la población universitaria es

el miedo a la falta de experiencia y a la escasez de ofertas de trabajo, que hace

prever un periodo de búsqueda largo y complejo. Ciertamente, la búsqueda de

empleo suele ser una tarea complicada y plagada de reveses que pueden generar

sentimientos de falta de valía personal. Si a esto añadimos las estrecheces

económicas o la falta de apoyo familiar, se comprende que a veces sea difícil evitar

reacciones de ansiedad y depresión (García, 1993>. Para evitar en lo posible este

tipo de problemas, el Taller adopta una estrategia de “apoyo grupal” similar a la que

desarrollan Azrin y otros (1975) y Azrin y Besalel (1980> en los célebres Job-clubs

animando a los demandantes a que sigan en contacto como una forma de evitar que

el desánimo se apodere de los buscadores de empleo. En las páginas que siguen

ofrecemos una síntesis de los efectos del Taller sobre un grupo de nueve “Temores”

<Anexo 4) que pueden ser característicos de los demandantes de nivel universitario.
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EFECTOS DEL TALLER: EVOLUCION DE LOS TEMORES T1-T2-T3

• Sumario de variables

• Temores ante la búsqueda de emplea:

- Variables TemorlA a Temor9A (temores manifestados en el pretest)
- Variables TemorlB a Temor9B (temores manifestados en el postest)
- Variables Temor iR a Temor9R (temores manifestados en el Seguimiento)

• Principales resultados:

Se ofrece a continuación un resumen de la evolución intragrupo de las nueve
variables que tienen que ver con los “Temores ante la búsqueda de empleo”,
seguidas por un comentario sobre las mismas:

Tabla 19.
Prueba

Efectos del Taller: EVOLUCION DE LOS TEMORES T1-T2-T3
de Wilcoxon <signif. de diferencias> - grupo experimental.22

Temores 1 a 4 n= 133 varones = 59

TFMOR1
casi no hay

flabelo

WILC. T1-T2
24-90

T1-T3
24-269

12-T3 TEMOR2
no puedo sin

d¡ne,o

WILC. TI-T2
26-91

T1-T3
26-270

T2-TS

Varones N. c. * Varones N. e. *

Probab. .0148 Wilc. .0166

Mujeres N. C. * Mujeres N. C. * * *

Probab. .0457 Wilc. .0136 .0014

TEMORS
no sé qué

hace, si no
trabajo

WILC. T1-T2
26-92

Ti-VS
26-271

T2-TS TEMOR4
no sé hacerlo

bien en las
selecciones

WILC. TI-T2
27-SS

T1-TS
27-272

T2-T3

Varones N. fi Varones N. C. * *

Probab. Probab. .0115 .0413

Mujeres N. 12. * * Mujeres N. c.

Probab. .0302 Probab.

Sigue Tabla 19>

22 Los asteriscos señalan diferencias significativas: U) = nivel de confianza del 5 por ciento

= nivel de confianza del 1 por ciento ~a a = nivel de confianza del 1 por mil
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Tabla 19. <cont.> Temores 5 a 8, grupo experimental

n=133 varones = 69 mujeres = 74

TEMOR5
ma taIta

experiencIa

WILC T1-T2
28-94

T1-TS
94-273

T2-T3 TEMOR6
tengo poca
formacIón

WILC T1-T2
29-95

Ti-lS
95-274

12-13

Varones NC. ** ** Varones NC. ** *

Probab. .0015 .0050 Probab. .0046 .0129

Mujeres N. 12. * * * Mujeres N. 12. * *

Probab. .0009 Probab. .0038 .0167

TEMOR?
soy

da.nsiado
levan

wiic 11-12
30-96

11-13
96-275

12-73 TEMOR8
SOy

damsiado
mayor

WILC 11-12
51-91

T1-T3
97-276

12-13

Varones N. 12. Varones N. 12.

Wilcox Probab.

Mujeres N. 12. Mujeres N. 12.

Probab. Probab.

Tabla 19 <cont.) Temor 9. grupo experimental

TEMOR9
eligen a

hombres antes
que mujeres

WILC 11-12
32-98

TI-lS
98-277

T2-13

Varones N. 12. *

Probab. .0310

Mujeres N. 12. * *

Probab. .0017
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Tabla 20. Efectos del Taller: EVOLUCION DE LOS TEMORES T1-T2-T3
Prueba de Wilcoxon (sign¡f. de diferencias) - grupo de control.24

Temores 1 a 4, grupo de control n = 1 33 varones = 59 mujeres = 74

TEMOR1
casi no hay

trabajo

WILc. T1-T2

24SO~~
T1-T3
24-269

T2-T3 TEMOR2
nO paedo sin

dinero

wtic. T1-T2
26-91

T1-T3
25-270

T2-T3

Varones N. de 12. (~) Varones N. 12. U> It

Probab. .0042 .0013 Wilc. .0109 .0125

Mu¡eres N. de 12. Mujeres N. 12.

Probab. Wilc.

TEMOR3
no sé qué

hacer si no
tabajo

wlLc. T1-T2
26-92

T1-T3
26-271

T2-T3 TEMOR4
noa4 hacedo

bien en las
selecciones

WlLc. T1-T2
27-93

T1-T3
27-272

T2-TS

Varones N. de 12. Varones N. 12.

Probab. Probab.

Mujeres N. de 12. Mujeres N. C. U)

Probab. Probab. .0171

(Sigue Tabla 20)

• Códigos de identificación de variables:

Tabla 20 <cont.> Códigos de Variables (Para Anexos 4. 6 y 7>

Variable Códigos

Temor lA a Temorl5A
TemorlB a Temorl5B
Temorlfl a TemorlbR

24 a 32
90 a 98

269 a 277

(Sigue Tabla 20>

24 Los asteriscos señalan diferencias significativas: U> = nivel de confianza del 5 por ciento

= nivel de confianza del 1 por ciento <~) = nivel de confianza del 1 por mil
Todas las diferencias significativas en Temores 1 a 9 son en sentido de reducción de “miedos’
ante la búsqueda de empleo.

25 Códigos de identificación de variables. Ver Anexos 4y 7.
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Tabla 20 <cont.) Temores 5 a 8, grupo de control n=133 varones = 59 mujeres = 74

TEMORE
me (afta

experiencia

wlLc T1-T2
289420

T1-T3
94-273

T2-T3 TEMOAS
tongo poca
tonnacirin

WILc T1-T2
29-95

T1-TS
95-274

T2-T3

Varones N. de c. varones N. de 12. U>

Probab. Probab. .0489

Mu¡eres N. de 12. (1 (*0*> Mujeres N. de 12.

Probab. .0111 .0004 Probab. .0252

TEMOR?
soy

demsiado
Joven

wíic T1-T2
30-96

T1-T3
96-275

T2-T3 TEMORS
soy

demalado
mayor

WlLc T1.T2
31-97

T1-T3
97-276

T2-T3

Varones N. de 12. Varones N. de 12.

Wilcox Probab.

Mujeres N. de 12. Mujeres N. de ID.

Probab. Probab.

Tabla 20. (cont.> Temor 9, grupo de control

TEMORS
eligen a hombres

antes que
mujeres

WILc T1-T2
32-98

T1-T3
98-277

T2-T3

Varones N. de 12. (1

ProbÉ. .0133

Mujeres N. deID. a>

Probab. .0092 .0429

26 Códigos de identificación de variables. Ver Anexos 4 y 7.
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EFECTOS del TALLER: EVOLUCION DE LOS “TEMORES” TI -T2-T3

Prueba de Rangos Señalados de Wilcoxon <signif. de diferencias)

• Comentario y conclusiones:

Al igual que las Condiciones, los Temores de los universitarios en relación

con la búsqueda de empleo experimentan fluctuaciones a menudo muy importantes.

Se desprende de los resultados de las Tablas anteriores que el Taller ha sido

altamente eficaz para reducir o matizar esos Temores. Así, se aprecian diferencias

significativas en el grupo experimental entre Ti y T2 en la mayoría de los Temores

estudiados y cuatro de esas diferencias alcanzan niveles de significación estadística.

Por consiguiente, también los “miedos” manifestados por el grupo experimental se

reducen entre el 2T96 y el 4T96. Como en el caso de las Condiciones, se observa

que la tendencia a la reducción de los temores entre el momento anterior <2T96,

Ti) y posterior (T2) al Taller puede ir seguida de una notable recuperación en el

Seguimiento (4T96, T3).

Las diferencias estadísticamente significativas en el grupo experimental se

refieren a las variables siguientes:

Temor 1 <casino hay trabajo>.- Varones y Mujeres: Hay diferencias significativas

entre Ti vs. T2 , al nivel de confianza del cinco por ciento. Eso significa un notable

efecto del Taller en cuanto a reducción del miedo a la falta de ofertas en ambos

sexos.

Temor 2 (no puedo aguantar mucho tiempo sin dinero>.- Varones y Mujeres: Hay

diferencias estadísticamente significativas Ti vs. T2, al nivel de confianza del

cinco por ciento. Eso significa una reducción de los miedos de las mujeres en las
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etapas pre y post del 2T96 (cuando aún están estudiando). Es de notar que, en el

caso de las mujeres hay un aumento muy notable del temor a la falta de medios

para proseguir la búsqueda entre el postest y el 4T96 (temor a la falta de dinero;

NC del 10/oo). No se registra un efecto análogo en el caso de los varones.

Temor 3 (no sé qué hacer si no trabajo).- Mujeres: Tan sólo hemos encontrado una

diferencia estadísticamente significativa entre el postest T2 y el Seguimiento T3.

Al parecer, entre estos dos momentos desaparece por completo la ligera reducción

del “miedo a la inactividad” conseguida en el Taller y hay una vuelta a los niveles

iniciales.

Temor 4 <no sé hacerlo bien en las selecciones>.- Varones: Hemos encontrado

diferencias significativas entre Ti y T3 y en T2 frente a T3, en ambos casos al nivel

de confianza del cinco por ciento. Por consiguiente, la reducción de este temor <que

aparece también en las mujeres) se manifiesta con más fuerza una vez terminado

el Taller, esto es, durante el periodo comprendido entre el 2T96 y el Seguimiento

del 4T96.

Temor 5 (creo que me falta experiencia de trabajo).- Varones y mujeres: El efecto

del Taller es muy significativo, con una diferencia pre-post significativa al nivel del

10/oo en los varones y al 10/ooo en las mujeres. Por tanto, ésta es una de las

dimensiones donde se han reducido de manera más drástica los miedos del grupo

experimental, lo que puede atribuirse al efecto del Taller de Búsqueda de Empleo.

También se registra una diferencia T1-T3 significativa al 5% en los varones.

Temor 6 (tengo poca formación).- Varones y mujeres: Hay diferencias significativas

al uno por ciento (varones> y al cinco por ciento <mujeres) entre el pretest y el

postest y al cinco por ciento (ambos sexos) entre el pretest y el Seguimiento.

Temor 7 (creo que soy demasiado joven para que me prefieran).- No hemos

encontrado ninguna diferencia estadísticamente significativa en esta dimensión.
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Temor 8 <creo que soy demasiado mayor para que me prefieran).- No hemos

encontrado ninguna diferencia estadísticamente significativa en esta dimensión.

Temor 9 <eligen a hombres antes que a mujeres).- Varones: Hay diferencias

estadísticamente significativas al cinco por ciento entre el pretest y el postest.

Mujeres: Hay diferencias estadísticamente significativas al uno por ciento entre el

pretest y el postest. Eso significa una importante reducción en el temor inicial de

las mujeres a las discriminaciones por razón de sexo, que se mantiene parcialmente

en el momento del Seguimiento.

Por otro lado, en el grupo de control se aprecia un descenso entre Ti y T2

en tres de los temores frente a la búsqueda (Temor4, Temor5 y temor6), pero

limitado únicamente al grupo de mujeres. Además, en el grupo de control la

finalización de los estudios reglados parece tener algo que ver con la reducción de

alguno de los miedos característicos del segundo trimestre (hay diferencias

significativas entre Ti y T3 y entre T2 y T3.) En la comparación entre el grupo

experimental y e! de control se advierte que inicialmente los sujetos experimentales

tienden a puntuar aproximadamente igual que los del grupo de control en la mayoría

de los Temores en el momento antes del Taller (con excepción de Temor5A y

TemorBA>, mientras que después del Taller los temores del grupo experimental son

mucho menores (salvo en Temor4B, Ternor7B y Temor8B.) El Seguimiento supone,

en cambio, una nivelación o vuelta a un cierto estado de “empate”:

* * *
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Tabla 21. Comparación Transversal Grupo Experimental - Grupo de Control.
Temores en relación con la búsqueda de empleo en Ti. Estadístico H de Kruskal-
Wallis 27

variable Contenido Estad.

Valor

Probab. Interpretación

TemorlA Casi no hay trabajo

Temor2A No puedo pasar sin
dinero

Temor3A No sé Qué hacer si no
encuentro trabajo

Temor4A No sé hacerlo bien en
las selecciones

Temor5A Me falta experiencia 4.39 .0361 Mayor nivel de Temor en el
grupo experimental en Ti

Temor6A Tengo poca
formación

TernariA Soy demasiado joven

Temor8A Soy demasiado

mayor

4.27 .0369 Mayor nivel de Temor en el

grupo experimental en Ti
Temor9A Eligen a hombres y

no a mujeres

27 N=266. Grupo Experimental n=133. Grupo de control n=133. Grados de libertad 1.
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Tabla 22. Comparación Transversal Grupo Experimental - Grupo de Control.
Temores en relación con la búsqueda de empleo en T2. Estadístico FI de Kruskal-
Wallis 27

variable Contenido Estad.
Valor

Probab. Interpretación

TemarlB casi no hay trabajo 8.57 .0034 Menor nivel de Temor en el
grupo experimental en T2

Temor2B No puedo pasar sin
dinero

9.66 .0019 Menor nivel de Temor en el
grupo experimental en T2

Ternor3B No sé qué hacer si no
encuentro trabajo

4.22 .0399 Menor nivel de Temor en el
grupo experimental en T2

Temor4B No sé hacerlo bien en
las selecciones

Ternor5li Me falta experiencia 11 .1 9 .0008 Menor nivel de Temor en el
grupo experimental en T2

Temor6B Tengo poca
formación

6.88 .0087 Menor nivel de Temor en el
grupo experimental en T2

TernorlB Soy demasiado joven

Ternor8B Soy demasiado
mayor

Ternor9il Eligen a hombres y
no a mujeres

9.99 .0016 Menor nivel de Temor en el
grupo experimental en T2

27 N266. Grupo Experimental 0nl33. Grupo de control n=133. Grados de libertad = 1.
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Tabla 23. Comparación Transversal Grupo Experimental - Grupo de Control.
Temores en relación con la búsqueda de empleo en T3. Estadístico H de Kruskal-
Wallis 29

variable Contenido Estad.
Valor

Probab. Interpretación

Temorifl Casi no hay trabajo 9.99 .0016 Menor nivel de Temor en el
grupo experimental en T3

Temor2R No puedo pasar sin
dinero

Ternor3fl No sé qué hacer si no
encuentro trabajo

Temor4R No sé hacerlo bien en
las selecciones

Ternor5R Me falta experiencia

Temor6fl Tengo poca
formación

TenioriR Soy demasiado joven

Ternor8R Soy demasiado
mayor

Temor.9R Eligen a hombres y
no a mujeres

29 N=266. Grupo Experimental n=133. Grupo de control n=133. Grados de libertad = 1.

1 68 Transición a la Vida Activa. Parte 2



EFECTOS DEL TALLER: EVOLUCION DE LAS EXPECTATIVAS Y

DE LA CENTRALIDAD O IMPORTANCIA DEL EMPLEO T1-T2-T3

• Expectativas de resultado, importancia del empleo y búsqueda de empleo

Aunque los datos obtenidos en el estudio confirmatorio (supra) no avalan la

hipótesis de una asociación directa entre las Expectativas de resultado y la actividad

de búsqueda, es indudable que un nivel alto de “pesimismo” afecta negativamente

el esfuerzo de búsqueda, como vimos en los sujetos que no reciben ningún

tratamiento. En particular, hemos tenido ocasión de comprobar cómo los sujetos del

grupo de control que obtienen puntuaciones elevadas en la dimensión de

“Pesimismo” del ASQ(Tota/MT> tienden a mantener un esfuerzo de búsqueda bajo

entre el postest y el Seguimiento, o simplemente no buscan empleo en ese tiempo.

Teniendo en cuenta esos datos, parece interesante conocer cuál ha sido el efecto

del Taller sobre las creencias de control (control beliefs> de los participantes.

Tradicionalmente se ha distinguido entre dos tipos de creencias de control (O ‘Brien,

1986), el “control percibido sobre el refuerzo” (Rotter, 1966), que está próximo a

la noción de “Expectativa de resultados”, y el “control sobre el nivel de eficacia en

la tarea” (o Autoeficacia; Bandura, 1977). En particular, en las páginas que siguen

nos vamos a centrar en dos grupos variables específicas del tipo “control sobre el

refuerzo”, las posibilidades percibidas de encontrar empleo (PosibA, PosibB,

Posib2R) y el tiempo estimado de duración de la búsqueda de empleo (Tiempo2A,

Tiempo 2B, TiempoR).

En lo tocante a la Valencia o Importancia del empleo, se ha visto más arriba

su papel predictivo en relación con el esfuerzo de búsqueda entre T2 y T3. De

nuevo analizamos aquí la Valencia bajo dos facetas, la importancia de los trabajos

vinculados a la propia carrera (Re/aA, Re/aB, RetaR) y la de los trabajos no

vinculados a los estudios o carrera cursada (Nore/aA, NorelaB, Nore/aR).

Presentamos a continuación una panorámica de los resultados y conclusiones que

tienen que ver con el efecto del Taller sobre Expectativas y Valencia del empleo.
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EFECTOS DEL TALLER: EVOLUCION DE LAS EXPECTATIVAS Y
DE LA CENTRALIDAD O IMPORTANCIA DEL EMPLEO T1-T2-T3

• Sumario de variables

• Expectativas de resultados <¡ob expectancy):

- Variables Posib (perspectivas de conseguir empleo) y Tiempo <tiempo estimado

para conseguirlo)

• Importancia o centralidad del empleo:

- Reía <importancia de conseguir trabajo pronto, en áreas relacionadas con los
estudios) y Norela (idem. en áreas no relacionadas)

• Principales resultados:

Tabla 24. EVOLUCION DE LAS EXPECTATIVAS Y
DE LA CENTRALIDAD O IMPORTANCIA DEL EMPLEO T1-T2-T3

Prueba de Wilcoxon <signif. de diferencias) - grupo experimental 29

POSIB WILID. T1-T2

48-114

11-13

48-293

12-13 TIEMPO W!L~. 11-12

49-115

11-13

49-294

T2-TS

Varones Estad. * * Varones Estad. ** * *

Prob. .0067 Prob. .ooa3 .0243

Mujeres Estad. ** * Mujeres Estad.

Prob. 0083 .0243 Prob.

BELA
~raba]os

jeiacionados
con a, caree ea

WIL12. T1-T2
39-105

T1-T3
39-284

12-13 NORELA
eraba/os no

reiccionados
con tu carrera

WILID. 11-12
40-106

T1-T3
40-285

12-13

Varones Estad. Varones Estad. * *

f’rob. Prob. .0039

Mujeres Estad. * * * Muieres Estad.

Peob. .0010 .0’59 Prob.

29 Los asteriscos señalan diferencias significativas: U> = nivel de confianza deI 5 por ciento

= nivel de confianza del 1 por ciento e > = nivel de confianza del 1 por mil
n = 133 varones = 59 mujeres = 74
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Tabla 25. EVOLUCION DE LAS EXPECTATIVAS Y DE LA CENTRALIDAD O
IMPORTANCIA DEL EMPLEO T1-T2-T3 - grupo de control ~

Tabla 26. Códigos de Variables <Para Anexos 4. 5 y 7>

Variable Código

PosibA (Ti) 48
Pos¡bB (T2) 11 4

Pos¡b2R (T3) 293
T¡empo2A (Ti) 49
T¡empo2B (T2) 115
TiempoR (T3) 294

30 Los asteriscos señalan diferencias significativas: = nivel de confianza del 5 por ciento

= nivel de confianza del 1 por ciento U * = nivel de confianza del 1 por mil
n = 133 varones = 59 muieres = 74

Todas las diferencias significativas en Expectativas son en sentido de aumento o mejora de
las mismas, en el grupo de control.
Todas las diferencias significativas en Importancia del empleo son en el sentido de reducción de

la importancia con el paso del tiempo, en el grupo de control.

31 Códigos de identificación de variables. Ver Anexos 4 y 7.
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Tabla 27. códigos de Variables (Para Anexos 4, 5 y 7>

Variable Cádigo

Re/aA (Ti) 58
NorelaA (Ti) 59

Re/aB(T2) 124
Nore/aB(T2) 125
PelaR (T3) 296

Nora/aP (T3) 297

• Comentario y conclusiones. Sin duda, la mejora en las Expectativas de resultado
<en concreto, las posibilidades percibidas de encontrar un empleo) es una de las
dimensiones donde mejor se aprecia la eficacia del Taller de Búsqueda de Empleo.
Se recordará que una de las metas del Taller era precisamente incrementar de forma
razonable las “creencias de control” <control beliefs> sobre los resultados de la
búsqueda como una manera de motivar a los sujetos a la acción. De acuerdo con
nuestros datos, en el grupo experimental se advierte un aumento muy importante
de las oportunidades percibidas a lo largo del Taller en los varones y las mujeres
(diferencias pre-post significativas al NC del 10/00) mientras que en el grupo de
control las expectativas se mantienen aproximadamente iguales entre Ti y T2. Ese
aumento del grupo experimental tiende a mantenerse hasta el Seguimiento, en el
caso de las mujeres (con una diferencia significativa al NC del 1 % entre Ti y T3.)
Sin embargo, en el grupo experimental no se aprecian diferencias sustanciales entre
Ti y T2 en cuanto a la demora estimada antes del primer empleo (Tiempo2A y
Tiempo2.B), pese al mayor “optimismo” con que parecen afrontar la situación
después del Taller.

En cuanto a las Valencias, la importancia de conseguir un empleo de forma
inmediata tiende a descender tanto en el grupo experimental (seguramente por
efecto del Taller, dadas las diferencias significativas que aparecen en el intervalo Ti
a T2) como en el grupo de control, en particular en el periodo comprendido entre
el final del Taller y el Seguimiento, lo que sugiere que una parte de quienes terminan
los estudios no perciben una necesidad apremiante de encontrar empleo enseguida.

Las dos Tablas siguientes muestran las diferencias en Ti, 12 y T3 entre el
grupo experimental y el grupo de control. Como puede advertirse, no hay
diferencias en Expectativas de resultados <a excepción de las Posibilidades
percibidas después del Taller) mientras que los sujetos del grupo experimental
tienden a manifestar un menor nivel de Valencia del empleo en las variables RelaA,
RelaB <ocupaciones relacionadas con los estudios, antes y después del Taller) y
NorelaB <ocupaciones no relacionadas con los estudios, después del Taller.)
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Tabla 28. Comparación Transversal Grupo Experimental - Grupo de Control.
Expectativas de resultado. Estadístico H de Kruskal-Wallis32

variable Contenido Estad.
Valor

Probab. Interpretación

PosibA Posibilidad de encontrar
empleo en Ti

PosibB idem (T21 12.29 .0005 Mayor nivel de oportunidades
percibidas en el grupo experimental

Posib2R idem (T3>

Tiernpo2A Tiempo estimado para
encontrar empleo en Ti

lTempo2B idem (T2>

llempoR idem 1T3>

RmetaAC Aiuste metas-expectativas
en Ti

TotaiS Estilo optimista’ Ti

TotaIM Estilo pesimista’ Ti

TotaIB-M Medida General de

Optimismo en Ti

Tabla 29. Comparación Transversal Grupo Experimental - Grupo de Control.
Centralidad del empleo. Estadístico 1-1 de Kruskal-Wallis

variable Contenido Estad.
Valor

Probab. Interpretación

ReIaA Importancia de lograr empleo 4.83
pronto (en ocupaciones
vinculadas a los estudios>

.0279 Menor nivel de centralidad o urgencia
en el grupo experimental

RelaR idem (T21 10.36 .0013 Menor nivel de centralidad o urgencia
en el grupo experimental

RelaR idem 1T3>

PJoreIaA Importancia de lograr empleo
pronto (en ocupaciones
vinculadas y no vinculadas>

Norelail idem (T2> 5.01 .0252 Menor nivel de Centralidad o urgencia

en el grupo experimental

I’iorelaR idem (T3>

32 N266, Grupo Experimental n=133. Grupo de control n=133. Grados de libertad = 1.
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EFECTOS DEL TALLER: PAUTAS DE BUSQUEDA DE EMPLEO

• La noción de ‘~aautas de búsqueda de empleo”

Por otro lado, tradicionalmente se espera de un Taller de búsqueda de empleo

que influya en las pautas de búsqueda de los sujetos, en el sentido de animar a la

búsqueda de empleo <incrementando el número de buscadores y reduciendo el de

sujetos “desanimados” o no buscadores) y de contribuir a diversificar las estrategias

que utilizan los demandantes. Si bien existe acuerdo respecto a la primera de estas

metas, la segunda cuestión sigue siendo objeto de debate. De manera regular, los

servicios públicos de empleo de nuestro país insisten en que la diversificación de

estrategias de búsqueda predice una reducción del tiempo de búsqueda y que

incrementa la posibilidad de colocación <lnem, 1 979; 1995). Por nuestra parte, no

hemos encontrado ningún dato que respalde esa afirmación, y nos inclinamos por

un enfoque algo más cauteloso del asunto. El seguimiento de los buscadores de

empleo parece sugerir que determinadas técnicas “asertivas” son útiles en algunos

paises y en ciertos sectores del mercado, pero para muchos buscadores son

completamente inefectivas o contraproducentes. En un interesante trabajo sobre el

tema, García y otros <1986) califican de “ligeramente agresivas” a estas técnicas

y abogan por un enfoque relativamente convencional de la búsqueda de empleo. Por

consiguiente, en lo relativo a “pautas de búsqueda” esperaríamos un aumento del

número de buscadores entre los sujetos que participan en el Taller en comparación

con el grupo de control, pero no es de esperar una diferencia importante entre los

dos grupos en cuanto al número de estrategias usadas entre el postest y el

Seguimiento . A continuación se presentan los resultados de estos dos aspectos del

proceso de búsqueda incluidos en el epígrafe de “evolución de las pautas de

búsqueda”.
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EFECTOS DEL TALLER: PAUTAS DE BUSQUEDA DE EMPLEO

Respecto a la evolución de las pautas de búsqueda de los sujetos entre Ti

y T3, nos hemos planteado las dos cuestiones siguientes:

(1) En primer lugar, intentamos saber cuántos sujetos buscan trabajo en

cada momento: es decir, si hay más sujetos que se declaran dispuestos a

buscar después del Taller y si hay más sujetos que un tiempo después, en

T3, han buscado empleo realmente. En caso afirmativo podríamos decir que

el Taller ha tenido realmente un efecto motivador en relación con la búsqueda

de empleo

(2) En segundo término, queremos saber cómo lo buscan identificando el

“abanico de estrategias de búsqueda utilizadas”. Puesto que los servicios de

empleo insisten en que la utilización simultánea de varios métodos de

búsqueda tiende a acortar el tiempo en el desempleo <lnem, 1979), es una

práctica habitual aunque un tanto discutible medir la eficacia de un Taller

comprobando las diferencias entre el número de estrategias de búsqueda que

se utilizan antes y después del tratamiento (sobre un total de seis o siete

métodos de búsqueda de empleo “activos y ~ que podrían utilizar

los demandantes de empleo>. En opinión de algunos especialistas en

orientación <Lathrop, 1 977; Bolles, 1 995), si puede demostrarse que los

participantes utilizan más canales de búsqueda después del entrenamiento,

eso demostraría el efecto del Taller sobre la diversificación de métodos de

búsqueda. A continuación se describen los procedimientos de análisis y los

resultados obtenidos en estos dos apartados.
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lE! (1) Pautas de búsqueda. Cuántos sujetos buscan empleo. (Número de

individuos que buscan empleo antes y después del Taller.)

• Sumario de variables: Como YA, Como iB, Como iR; OrganA, OrganB, Organ iR

y Organ2R.

Tabla 30. Códigos y contenido de las variables. Análisis de las “Pautas de búsqueda”

Variable variable n0 Se pregunta a los sujetos...

Como lA 15 Si han buscado o no con anterioridad al Taller <acción de

buscar>

Como 18 81 Si tienen intención de buscar empleo tras el Taller (intención de

búsqueda>

Como IR 229 Si han buscado o no después del Taller <acción de buscar>

OrganA 23 Si han buscado antes del Taller <se incluye una opción de

escape: “he estado preparándome” ><acción>34

QrganB 89 Si tienen intención de buscar empleo tras el Taller (intención>

OrganiR 245 Si han buscado o no entre el final del Taller y el Seguimiento
(se incluye una opción de escape: no he buscado porque
“estuve preparándome” >(acción)

Qrgan2R 246 Si tienen intención de buscar empleo a partir del Seguimiento
<opción de escape: se seguirá “preparando”) (intención>

La inclusión de dos series de items referidos a la búsqueda realizada y las

intenciones de búsqueda obedece a la distinta interpretación y, por consiguiente,

las diferentes respuestas que a menudo dan los sujetos cuando se les pregunta

acerca de las actividades desarrolladas o los proyectos futuros, según se incluya o

no una alternativa de escape relativa a “preparación” (seguir estudios, hacer

cursillos, etc.> Por consiguiente, este conjunto de items intenta cubrir toda la gama

~ Nótese que en este apartado estudiamos únicamente dos alternativas para los items
OrganA, OrganA, Organift y Organ2R <“buscadores” vs. “no buscadores”>. El resto de las
alternativas de respuesta evalúan la “intensidad del esfuerzo de búsqueda” y tienen que ver con
los sujetos que buscan o tienen intención de buscar empleo, como se aprecia en otros análisis.
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de respuestas y garantizar, en lo posible, la exactitud de la información que

suministran los sujetos sobre sus proyectos y actividades reales de búsqueda.

• Resultados:

tEl Análisis descriptivo de las variables Como lA, iB, iR:

Un análisis descriptivo de los items anteriores <ver Anexo 7) nos ofrece los

siguientes resultados:34

- - Al parecer, en el grupo experimental la mayoría de los sujetos sí han buscado

trabajo antes del Taller, sea cual fuere la forma y la duración de esa búsqueda: así,

20 sujetos de ese grupo declaran no tener ningún historial de búsqueda antes del

Taller frente a los 109 sujetos que aseguran haber buscado trabajo en ese mismo

periodo (Como lA, variable 15). En el grupo experimental, hay un número

ligeramente superior de buscadores en el periodo anterior al Taller (35) y algo menor

de no buscadores (98 sujetos.)

- - En el grupo experimental, la mayoría de los sujetos declaran su intención de

buscar después del Taller: en concreto, 26 sujetos aseguran que no van a buscar

en los meses inmediatos y 100 sujetos dicen que sí buscarán (Como 18, variable

81,>. Esa intención es algo más fuerte en el grupo de control, donde 9 sujetos

~ Los descriptivos de las variables mencionadas, incluyendo porcentajes de buscadores
y no buscadores, pueden encontrarse en el apartado de Evolución de las pautas de búsqueda.
Cuántos sujetos buscan empleo.
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aseguran que no piensan buscar después del Taller y 124 sí buscarán.

- -Si atendemos a las respuestas dadas al item Corno iR, una mayoría “relativa” de

los sujetos del grupo experimental si han buscado trabajo en el periodo comprendido

entre la finalización del Taller y el Seguimiento: frente a 49 sujetos que no han

buscado empleo (44% del grupo), 63 declaran que en algún momento han buscado

empleo (56%). En el grupo de control encontramos 81 sujetos que no han buscado

empleo en ese mismo periodo <61% del grupo) y 51 que silo han hecho (39%).

En base a estos análisis de los items Como YA, Como iB, y Como iR podemos

adelantar dos constataciones: <í ~)que hay una gran diferencia entre las intenciones

de búsqueda manifestadas por los sujetos en 12 y la actividad de búsqueda real en

el periodo comprendido entre el final del Taller y el Seguimiento, y (2~) la presencia

llamativa de un número importante de sujetos que, varios meses después del Taller,

se mantienen todavía al margen de la búsqueda de empleo.

~ Análisis de las variables OrganA, OrganB, Organ iR, Organ2R:

Estos items pretenden obtener una información parecida a los anteriores, pero

introducen como “opción de escape” una de las alternativas que al parecer es

habitual (y no siempre reconocida) entre algunos estudiantes que están a punto de

finalizar los estudios universitarios: seguir estudiando otra carrera o ampliar de

múltiples maneras su preparación antes de buscar trabajo.

Los análisis descriptivos de estas variables nos muestran que:
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- - En el grupo experimental, la mayoría de los sujetos sí han buscado trabajo antes

del Taller, sea cual sea la forma y la duración de esa búsqueda: 35 sujetos no

buscaron antes del Taller y 96 sujetos silo hicieron. En el grupo de control sucede

algo parecido: 43 sujetos no tienen historial de búsqueda y 90 sujetos si han

buscado. Por otro lado, no se han encontrado diferencias estadisticamente

significativas en cuanto al número de buscadores y no buscadores en ambos

grupos, en el periodo anterior al Taller <ver mfra; análisis de varianza de Kruskal-

Wallis; variable OrganA, número 23.)

- - Asimismo, una gran mayoría de los sujetos del grupo experimental aseguran

tener intención de buscar después del Taller: sólo 10 sujetos aseguran que no van

a buscar en los meses inmediatos y 75 sujetos dicen que si buscarán. En el grupo

de control sucede algo parecido: 12 sujetos no piensan buscar en los meses que

siguen al Taller y 82 sujetos sí buscarán. De nuevo, el análisis de varianza no

ofrece diferencias significativas desde el punto de vista estadístico entre los dos

grupos (QrganB, variable 89.)

- - En aparente contradicción con los datos del item Corno iR (supra>, la

introducción de la “opción de escape’ relativa a formación nos presenta ya una

mayoría “relativa” de sujetos del grupo experimental que declaran que no han

buscado en el periodo comprendido entre la finalización del Taller y el Seguimiento:

así, frente a los 71 sujetos que aseguran no haber buscado empleo en este periodo

(62% del grupo), otros 42 declaran que silo hicieron <38%). En el grupo de control

esa mayoría de no buscadores es todavía más clara: las respuestas a este item

indican que 109 sujetos (87% del grupo) no buscaron empleo en los seis meses que

transcurren entre el fin del Taller y el Seguimiento y sólo 16 sujetos (13%) si

buscaron. Por su parte, el análisis de varianza realizado sobre la variable OrganiR

arroja una diferencia significativa al uno por mil favorable al grupo experimental, que

cuenta con un mayor número de buscadores (mfra.)

179 Transición a la Vida Activa. Parte 2



-- Por otro lado, hay un grupo importante de sujetos del grupo experimental que

seguirán sin buscar trabajo después del Seguimiento (41 sujetos>, mientras que

otros 72 sujetos declaran que buscarán o seguirán buscando después de T3

<Organ2R, variable 246>. En el grupo de control, encontramos 48 sujetos en la

primera situación (no buscarán a partir de T3) y 77 sujetos que declaran su

intención de buscar. No hay diferencias significativas en cuanto al número de

buscadores, de acuerdo con el análisis de varianza.

La Tabla siguiente ofrece un resumen de los análisis de varianza que

comparan los resultados del grupo experimental y el grupo de control, para

comprobar diferencias en el número de sujetos que declaran haber buscado o tener

intención de buscar en cada momento:

Tabla 31. Comparación Transversal Grupo Experimental - Grupo de Control. Pautas de búsqueda
de empleo- diferencias en número de buscadores en Ti, T2 y T3. Estadístico H de Kruskal-Wallis

Variable código
de

variable

Estadís-
tico “H”

Probabi-
lidad

Interpretación

OrganA 23 Historial de búsqueda previo a Ti. No hay
diferencias.

OrganB 89 Intención de búsqueda a partir de T2. No hay
diferencias.

Organ iR 245 25.28 .0000 Actividad de búsqueda entre T2 y T3. En el
periodo T2-T3 (segundo a cuarto trimestre de
1996) han buscado empleo más sujetos en el
grupo experimental que en el grupo de controL

Organ2R 248 Intención de búsqueda a partir de T3. No hay
diferencias.

• Comentario y conclusiones. La conclusión más evidente que podemos extraer es

la diferencia muy significativa entre los niveles de búsqueda efectiva de empleo del

grupo experimental y de control en el periodo comprendido entre el postest y el

Seguimiento (cM Y’2 sgtvo al 1 por mil; Anexo 7, Addenda). Así pues, el Taller

parece haber actuado como un elemento dinamizador en la búsqueda de empleo,
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aunque los niveles de búsqueda en el cuarto trimestre de 1996 todavía puedan

parecer un tanto bajos. Por otro lado, hay que reconocer la dificultad evidente para

identificar de manera precisa a los sujetos que buscan empleo de manera regular en

el periodo T2-T3, pese a distintas preguntas que formulamos al respecto. Así, de

los resultados anteriores parecen desprenderse las cuatro conclusiones siguientes

que son aplicables tanto al grupo experimental como al grupo de control: (10> hay

una discrepancia relativa en las respuestas de los sujetos a esta cuestión que parece

deberse a la propia formulación de los items (por ejemplo, se encuentran menos

sujetos “buscadores” cuando entre las alternativas de respuesta se proporciona de

forma explícita~ la posibilidad de definirse como “estudiantes” o personas “en

proceso de formación”), siendo esta discrepancia especialmente clara en lo

referente al número de sujetos que declaran haber buscado empleo en el periodo

T2-T3; <
2a) Una vez más, se pone de relieve que hay una diferencia neta entre las

intenciones de conducta manifestadas en T2 y la conducta real que se exhibe en

el periodo entre T2 y T3; (30) Varios meses después del Taller un número

importante de sujetos sigue y piensa seguir al margen de cualquier actividad de

búsqueda; y <4~> Tanto en Ti como en T2 o T3 hay un porcentaje importante de

sujetos que declaran que no buscan y/o no piensan buscar empleo a corto plazo por

estar dedicados a actividades del tipo “estudios y cualificación”.

Por consiguiente, podríamos concluir que en T3, esto es, varios meses

después del Taller, en los dos grupos se detecta un número importante (si bien

dificil de precisar con exactitud) de sujetos que no han buscado trabajo a los seis

meses de finalizar el Taller. Así, en el grupo experimental, si tomamos como

referencia las respuestas dadas a uno de los items (en concreto, al item Corno iR>,

el porcentaje de sujetos que no han buscado empleo en el 4T96 alcanza al 44% del

grupo y según otro item <Organ iR) llegaría incluso al 62%. Una cifra intermedia tal

vez sea la estimación más realista. Diremos para concluir este apartado que, en

conjunto, más o menos la mitad de quienes pasaron por el Taller a principios de

1996 - y un número mucho mayor de quienes no asistieron a aquél - carecían de

un proyecto sólido de búsqueda hacia el final de ese mismo año.
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EF! (2) Pautas de búsqueda. Cómo buscan - el “abanico de estrategias”

El segundo problema que nos planteábamos más arriba es saber si hay

diferencias entre el número de estrategias que los sujetos utilizan antes y después

del Taller, esto es, la cuestión de la “diversificación de métodos de búsqueda”

<Lathrop, 1977; Bolles, 1995, etc.)

• Procedimiento seguido: para alcanzar ese objetivo hemos elaborado una

nueva puntuación, el sumatorio individual (intrasujeto>35 de las estrategias de

búsqueda que se utilizan antes del Taller (Suma 1. en Ti) y entre el fin del Taller y

el Seguimiento (Surna3, en T3) y de las estrategias que se piensa utilizar al finalizar

el Taller <Suma2, en T2). A continuación se ha calculado la significación de

diferencias entre los valores grupales en esas puntuaciones en el pretest, postest

y Seguimiento <v.gr.: Ti vs. T2, Ti vs. T3, etc.) utilizando la prueba de Rangos

Señalados de Wilcoxon. Dado que en T3 sólo responden al item los sujetos que NO

han encontrado trabajo en el Seguimiento (operativamente, quienes han obtenido

el valor cero en la variable Trabajo) estos análisis sólo se refieren a una parte de la

muestra total (n = 105 en el grupo experimental y n = 115 en el grupo de control).

Ctr. Surrurary function BMOPvar=SUN<al,a2 an>
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Los resultados obtenidos en el grupo experimental y en el de control son los
siguientes:

Tabla 32. Diferencias en cuanto al número total de estrategias de búsqueda
empleadas antes del Taller (Suma 1; ó búsqueda efectiva previa a Ti> y después del
misma <Suma2; ó propósitos de búsqueda en el momento T2> y en la fase de
Seguimiento (Suma3; ó búsqueda efectiva ¡levada a cabo entre T2 y T3). Prueba
de los rangos señalados de Wilcoxon - grupo experimental.36

SUMAl SUMA2

SUMAl --

SUMA2 -- --

SUMA3 .0455 (-‘1 .0451 (A)

w Diferencias positivas (= “pérdidas”) entre el momento anterior y el posterior en el grupa
experimental señaladas con (‘a). Diferencias negativas <“ganancias”) señaladas con (A>

Tabla 33. Diferencias en cuanto al número total de estrategias de búsqueda
empleadas antes del Taller <Suma 1; búsqueda efectiva previa a Ti) y después del
mismo <Suma2; ó propósitos de búsqueda en el momento T2) y en la fase de
Seguimiento <Suma3; ó búsqueda efectiva en el periodo entre T2 y T3>. Prueba de
los rangos señalados de Wilcoxon - grupo de control.

SUMAl SUMA2
SUMAl --

SUMA2 .0000 (‘a) --

SUMAS .0032 (A) .0000 <A)

.r Diferencias positivas V “pérdidas”) entre el momento anterior y el posterior en el grupo de
control señaladas con (%j. Diferencias negativas (“ganancias”) señaladas con (-1

36 SUMAl = variable derivada por transformación; sumatorio individual (intrasujeto) de las

estrategias de búsqueda usadas antes de Ti, esto es, antes del Taller <variables comolA a
ComoSA del protocolo DatosA)

SUMA2 = idem en T2, intención de uso de estrategias de búsqueda después del Taller,
momento T2 (variables Comol E a ComoSE; protocolo DatosE)

SUMAS = utilización efectiva de estrategias de búsqueda en el periodo T2 a T3, Seguimiento
<variables Comol a ComoR; protocolo Resul)
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Tabla 34. Códigos de Variables <Para Anexos 4, 5 y 7>

Variable Código

ComolAaComo8A
ComolBaComo6B
ComolPa Como8R

15a22
81 a88

229 a 236

• Comentario y conclusiones. De acuerdo con los resultados obtenidos, se

utilizan más métodos de búsqueda en T3 que en Ti tanto en el grupo experimental

como en el grupo de control, lo que puede deberse a la situación prelaboral que

viven la mayoría de los sujetos en los meses que siguen al final de los estudios más

que a un efecto especifico, y no buscado, del entrenamiento. Por nuestra parte, y

a diferencia del criterio que en ocasiones mantienen los servicios públicos de

empleo (lnem, 1 979) consideramos que la diversificación de métodos no es en sí

misma un indicador válido de la eficacia del Taller. En nuestra opinión, es más

razonable que los participantes en el Taller utilicen de manera competente una serie

de estrategias efectivas antes que la multiplicación “creativa” de métodos de

búsqueda de utilidad más que dudosa (v.gr. la presentación sistemática y directa

en las empresas, el autoanuncio o la entrevista telefónica, etc.) Como indicamos

más arriba, el estilo “agresivo” en la búsqueda de empleo puede ser bien recibido

en el contexto empresarial anglosajón, pero es dudoso que funcione en paises

donde las empresas suelen ser más herméticas <García y otros, 1986), salvo en

ciertas categorías de oficios y en sectores o empresas característicos como la

construcción, hosteleria y otros. Naturalmente, ello no significa que en la búsqueda

hallamos de prescindir de la iniciativa y de ciertas dosis de audacia “controlada”.

Así, hemos comprobado que la presentación directa en empresas puede facilitar la
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colocación si la persona posee un mínimo de destrezas a las que dedicamos

atención en el Taller y, especialmente, si combina esa estrategia con otros recursos

que también exigen destrezas de tipo social; v.gr. la utilización como “tarjeta de

visita” de los contactos informales, las redes de amigos y conocidos, etc.

Por último, si hacemos un balance global de los datos relativos a las pautas

de búsqueda de los universitarios, tal vez lo más llamativo es que los resultados

anteriores apoyan sin ninguna duda la hipótesis de la “Transición demorada” o “por

aproximaciones sucesivas” característica del proceso de insercién de los individuos

de cualificación reglada alta <Casal, 1996). Según esta hipótesis, muchos graduados

que finalizan los estudios medios y superiores no se plantean la búsqueda a corto

o medio plazo sino que continúan la trayectoria formativa, o bien están

comprometidos con actividades de (casi) obligado cumplimiento (por ejemplo, el

proyecto de fin de carrera, la realización de la tesina, el Servicio Militar, una oferta

creciente de cursos y postgrados, etc.) Eso significa que la inversión en el “capital

humano” propio es un ingrediente caracteristico de los itinerarios de estos jóvenes.

Por consiguiente, los datos anteriores apoyan la idea de que la Transición de los

universitarios la Vida Activa no es un recorrido directo que abarca el fin de los

estudios, la búsqueda de empleo y la inserción laboral, sino un proceso con muchas

variantes y ramificaciones. Una consecuencia de las nuevas pautas de Transición

de los universitarios es precisamente el retraso en las conductas de búsqueda que

hemos detectado en los análisis anteriores.
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282. B) DIFERENCIAS POR GENERO

Finalmente, otro objetivo del estudio era examinar las diferencias por género

en una serie de variables significativas en la búsqueda de empleo, como las

Condiciones o exigencias planteadas en relación con el trabajo, los Temores ante

la búsqueda, las Expectativas de Resultado, la Centralidad del empleo y las Metas

de carrera en general. Como han señalado Ullah y Banks (1985) es difícil efectuar

este tipo de comparaciones ya que los varones y las mujeres no siguen las mismas

pautas en la elección de estudios ni tampoco en el desarrollo de carrera posterior

(Poal, 1 993; Fernández y Aramburu-Zabala, 1 996>. En cualquier caso, existen

evidencias de que las mujeres que no consiguen empleo en un plazo medio dejan

de buscarlo antes que los varones y, consiguientemente, son expulsadas de la

población activa con más facilidad <Poal, 1993). Por esta razón, el estudio de las

eventuales diferencias por género en Condiciones y exigencias, Temores,

Expectativas y otras variables relacionadas con la búsqueda de empleo tiene un

interés evidente.

En las páginas siguientes se describen y comentan los resultados obtenidos

en diferencias por género dentro del grupo experimental y del grupo de control.

Como puede apreciarse en los estos análisis, hemos utilizado como test de

contraste el estadístico “H” de Kruskal y Wallis. Nos centraremos únicamente en

los datos significativos y realizaremos una breve interpretación de los mismos al

final de cada apartado, para terminar resumiendo los principales resultados en una

síntesis final de diferencias por género. Para más detalles sobre los resultados de

los distintos tests estadísticos puede consultarse el Anexo 7.
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Diferencias por género en CONDICIONES 1 a 15, para Ti ,T2 y T3

• Resultados

Tabla 35. Significación de diferencias por género en las Condiciones o Exigencias
respecto al trabajo en Ti (protocolo DatosA; columna izda). T2 (protocolo DatasE;
columna central) y T3 <protocolo Resul; columna derecha). Estadístico FI de Kruskal-
Wallis - grupo experimental. ~

Variables

~ 6 Ti

(DatosA)

Estadíst.

H Kruskal

nivel de

confianza

Variables

post 6 T2

<DatosE)

Estadíst.

H Kruskal

nivel de

confianza

Variables

seg 6 TS

<Resul)

Estadíst.

H Kruskal

nivel de

confianza

Condí 4.58 • .0324 condí Condí

Cond2 Cond2 Cond2

Cond3 Cond3 Cond3

Cond4 Cond4 cand4

cond5 Cond5 Condff

Cond6 6.75 .0094 Cond6 7.75 “ .0054 cond6

Coad? 9.75” .0018 condz 11.33 .0008 Condl

conde CondO conda

conds Cond9 3.94 • .0470 Cond9 4.22 - .0400

condiO CondiO CondiO

Condil Candil 5.39 * .0202 condí!

Condl2 Condi2 condi2

candís 7.93 “ .0049 condí.? 5.42 • .0199 Condi3

Condi4 Condl4 Condi4 4.11 - .0426

CandíS 7.51 ** .0061 CondiS 7.31 .0069 Condi5 8.01” .0047

Para el grupo experimental, diferencias por género en:

a condiA Lo seguro o fijo que sea: las mujeres manifiestan mayor nivel de exigencias (11>
a ~ 8. Que posea duro físicamente: las mujeres manifiestan mayor nivel de exigencias en Ti y 12.
w CondiA. 8. Que permita organizarse los horarios y actividades: las mujeres manifiestan mayor nivel de exigencias (Ti
y 121.
w CondiSA, 8 Que no haya que trabajar en la calle: las mujeres manifiestan mayor nivel de exigencias (TI y 12).
a CondiSA, 8/2 Que sea fácil de conseguir las mujeres manifiestan mayor nivel de exigencias (11, 12 y T3).

w cond9R. No tener que pensar mucho: los varones manifiestan mayor nivel de exigencias (131.
a Condt 78. Que esté cerca de donde vivo: los varones manifiestan mayor nivel de exigencias (121.

~ Los asteriscos señalan diferencias significativas: (fl = nivel de confianza del 5 por ciento

= nivel de confianza del 1 por ciento ... • 1 = nivel de confianza del 1 por ciento
Grados de Libertad = 1 n = 133 varones 59 mujeres = 74
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Tabla 36. Significación de diferencias par género en las Condiciones o Exigencias
respecto al trabajo en Ti <protocolo DatosA; columna izda), T2 (protocolo Datosil;
columna central> y T3 <protocolo Resul; columna derecha>. Estadístico FI de Kruskal-
Wallis - grupo de control. ~

Variables
pro 6 Ti
(DatosA)

Fstadist.
14 Kruslcal

nivel de
confianza

Variables
post 6 T2
(DatosBí

Fstadíst.
H Kruskal

nivel de
confianza

Variables
seg 6 TZ
(Resul)

Estadíst
H

Kruskal

nivel
de

confia
nza

Condí 4.03 • .0446 Condí Condí

Cond2 Cond2 Cond2 5.54 .0186

Cond3 Cond3 Cond3 3.93 • .0475

Cond4 Cond4 Cond4

Cond5 Cond5 Cond5

Cond6 Cond6 CondE

Cond7 Condl Condl

Conda CondA Cond8

ConeiS ConeiS ConeiS 5.88 • .0153

CondiO CondiO CondiO

Candil Candil Condí!

Condi2 Condi2 Condi2

Condi3 CondiS Condí.?

Condi4 Caed14 Condi4

candís CandíS CondiS

Para el grupo de control, diferencias por género en:

a CondlA. Lo seguro o fijo que sea: las mujeres manifiestan mayor nivel de exigencias 1111.
wcond2R, cobrar más de cien mil ptas al mes: los varones manifiestan mayor nivel de exigencias

(13>,
a condaR, La gente que trabaje conmigo: las mujeres manifiestan mayor nivel de exigencias (T3>.
a CondSP, No tener que pensar mucho: las muieres manifiestan mayor nivel de exigencias 1131.

38 Los asteriscos señalan diferencias significativas: (1 = nivel de confianza del 5 por ciento

= nivel de confianza del 1 por ciento ( • 1 = nivel de confianza del 1 por mil.
Grados de Libertad = 1 n = 133 varones = 59 muieres = 74
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Tabla 37. Códigos de Variables (Para Anexos 4, 5 y 7)

Variable códigos

CondiA a Condl5A (TI)
CondlBa Condl5B (72)
CondiR a Condl5R (T3)

33 a 47, DatosA
99 a 113, Datos8
278 a 292, Resul

• Comentario y conclusiones: Las principales diferencias en el grupo experimental

entre varones y mujeres respecto a Condiciones se refieren a las exigencias de que:

* el trabajo sea seguro o fijo (en Ti, al 5%)

* no sea duro físicamente (en Ti y T2, al 1 %)

* permita organizarse los horarios y actividades <en Ti, al 1%, y en T2 al 10/00)

* que no haya que trabajar en la calle o aire libre (en Ti ,al 5%, y en T2 al l~/3

* que el trabajo esté bien visto (en T3, al 5%)

* que sea facil de conseguir <en Ti T2 y T3, al 1%>

Igualmente, en el grupo de control se dan diferencias en cuatro variables de

las cuales tres son indicativas de un mayor nivel de demandas por parte de las

universitarias.

Por consiguiente, parece que las universitarias de nuestros dos grupos

tienden a ser algo más restrictivas que los varones a la hora de considerar

aceptables determinados trabajos y tareas. Puesto que un nivel de exigencias

comparativamente alto puede afectar de forma negativa las posibilidades de

colocación de los demandantes (lnem, 1992; 1995), se ha sugerido en estos casos

la conveniencia de las Sesiones de Información sobre el Mercado de Trabajo como

una manera de conectar las aspiraciones de las universitarias con las características

reales de la oferta laboral <Deroure, 1990.)
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Diferencias por género EN TEMORES 1 a 9, Ti-T2-T3

• Resultados

Tabla 38. Significación de diferencias por género en Temores en relación con la
búsqueda de empleo en Ti <protocolo DatosA; columna izda), T2 <protocolo
Datosil; columna central) y T3 (protocolo Resul; columna derecha). Estadístico FI
de Kruskal-Wallis <grupo experimental) ~

Variables

pro Ti

Estadíst.

H Kruskal

nivel de

confianza

Variables

post T2

Estadíst.

14 Kruskal

nivel de

confianza

variables

seg T3

Estadíst.

H Kruskal

nivel de

confianza

Temor 1 Temorí Temor?

Temor2 Ten,or2 Temor2

Temor.? Temor.? Temor.?

Temor4 Temo,’4 Temor4 7.33 “ .0068

Temor5 Temor5 Temor5

TomarE TemorE TomarE

Temor? Temor? Temor?

remota TemorB TemoiS

TemorS 34.20 .0000 Temor9 37.9 .0000
4 • 4 4

Temo,9 21.27 .0000

Las mujeres del grupo experimental manifiestan un mayor nivel de Temor en las variables:

u’ Temor4R, No sé hacer/o bien en las selecciones, en T3.
u’ Temor9A, Eligen a hombres antes que a mujeres, en TI.
u’ Temor9B, Eligen a hombres antes que a mujeres, en T2.
u’ Temor9R, Eligen a hombres antes que a mujeres, en T3.

Los asteriscos señalan diferencias significativas: (fl = nivel de confianza del 5 por ciento

= nivel de confianza del 1 por ciento 1”)= nivel de confianza del 1 por ciento
Grados de Libertad = 1 n = 133 varones = 59 mujeres = 74
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Tabla 39. Significación de diferencias por género en Temores en relación con la
búsqueda de empleo en Ti <protocolo DatosA; columna ¡zda), T2 <protocolo
Datosil; columna central> y T3 (protocolo Resul; columna derecha). Estadístico H
de Kruskal-Wallis - grupo de control. 40

Variables

pre Ti

Estadíst.

H Kruskal

nivel de

confianza

Variables

post 12

Estadíst.

H Kruskal

nivel de

confianza

Variables

seg TS

Estadíst.

14 Kruskal

nivel de

confianza

Ten,ori 7.08~~ .0078 Temo,! 17.0V” .0000 Temor! 7.61” .0058

Temor2 Temoj’2 Temo,’2

Temo,.? 5.72 * .0168 Temor.? Temo,.?

Temo,4 4.29 • .0384 Temo,’4 4.01 * .0452 Temor4 5.48 .0193

TemorE 6.39 * .0115 Temo,5 Temo,5

Temo,6 TemorE Temor6

Temor? Temor7 Temor7

Temorli Temo,’8 Temor8

Temo,’S 53.31’” .0000 Temor9 44.16’” .0000 Temo,9 52.2V” .0000

Las mujeres del grupo de control manifiestan un mayor nivel de temor en las variables:

u’ Temor lA,
u’ Temor 18,
u’ Temor IR,
u’ Temor3A,
u’ Temor4A,
u’ Temor4B,
u’ Ten or4R,

u’ Ten or5A,

u’ Ten orSA,
u’ Temor9B,
u’ Temor9R,

Casino hay trabajo, en Ti.
Casi no hay trabajo, en T2.
Casi no hay trabajo, en T3.
No sé qué hacer sino encuentro trabajo, en Ti.
No sé hacerlo bien en las selecciones, en Ti.
No sé hacerlo bien en las selecciones, en T2.
No sé hacerlo bien en las selecciones, en T3.
Creo que me falta experiencia de trabajo, en TI.
Eligen a hombres antes que a mujeres, en Ti.
Eligen a hombres antes que a mujeres, en T2.
Eligen a hombres antes que a mujeres, en 73.

40 Los asteriscos señalan diferencias significativas: (1 = nivel de confianza del 5 por ciento

= nivel de confianza del 1 por ciento “1 = nivel de confianza del 1 por mil
Grados de Libertad = 1 n = 133 varones = 59 mujeres = 74
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• Códigos de las variables:

Tabla 40. Códigos de variables <Para Anexos 4, 5 Y 7)

Variable Códigos

TemorlA a Temori5A (Ti)

TemorlB a TemoriES (T2)

Temor!!? a Temorl5R (TS)

24 a 32 (DatosA>

90 a 98 (DatosB>

269 a 277 (Resul>

• Conclusiones: En el grupo experimental no hemos encontrado diferencias por

género significativas en los Temores asociados a la búsqueda de empleo, a

excepción de las dos preocupaciones siguientes:

* no saber desempeñarse bien en las selecciones (en T3, al 1 %) y

* las discriminaciones por razón de sexo (en Ti T2 y T3, a un n.c. dell0!
0000)

Por el contrario, en el grupo de control encontramos una larga relación de

preocupaciones donde las mujeres puntúan más alto que los varones, junto a una

tendencia a que dichos temores se mantengan o incrementen con el tiempo. Estos

resultados sugieren la conveniencia de que desde los Centros de Orientación

universitarios se arbitre algún tipo de “medidas de acción positiva” para

contrarrestar las desventajas de este colectivo en la búsqueda de empleo, en

especial en las áreas y carreras “tradicionalmente masculinas” (Deroure, 1 990.)
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DIFERENCIAS POR GENERO EN EXPECTA TIVAS DE RESULTADOS, Ti ,T2,T3

• Sumario de variables:

Variables Posib: Perspectivas de conseguir empleo en general.

PosibA: Perspectivas en Ti (variable 48)
PosibB: Perspectivas en T2 <variable 114>
PosibA: Perspectivas en T3 <variable 293)

Variables Tiempo 2: Tiempo que transcurrirá antes de conseguir empleo.

Tiempo2A: Tiempo estimado desde Ti <var. 49)
Tiempo2B: Tiempo estimado desde T2 (var. 11 5)
Tiempo2R: Tiempo estimado desde T3 <var. 294)

• Estadístico de contraste: Estadístico H de Kruskal-Wallis. G. de L. = 1.

• Resultados

Tabla 41. Significación de diferencias por género en Expectativas de logro de
empleo en Ti <protocola DatosA; columna izda), T2 (protocolo Datosil; columna
central) y T3 <protocolo Resul; columna derecha>. Estadístico H de Kruskal-Wallis -

grupo experimental. 41

Variables
p,e Ti

Estadíst.
II Kruskal

nivel de
confianza

Variables
post T2

Estadíst.
H Kruskal

nivel de
confianza

Variables
seg T3

Estadist.
H Kruskal

nivel de
confianza

PosihA -- -- PosibE -- -- PosibA -- --

Tiempo2Á -- -- Tiempo2li -- -- Tiempo2R -- --

No se han encontrado diferencias
el grupo experimental.

significativas por género en Expectativas de logro de empleo, en

Los asteriscos señalan diferencias significativas: (fl = nivel de confianza del 5 por ciento

(“1 = nivel de confianza del 1 por ciento {“fl= nivel de confianza dell por ciento
Grados de Libertad = 1 n = 133 varones = 59 muieres = 74
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Tabla 42. Significación de diferencias por género en Expectativas de logro de
empleo en Ti (protocolo DatosA; columna izda). T2 <protocolo DatosB; columna
central) y T3 (protocolo Resul; columna derecha). Estadístico H de Kruskal-Wallis -

grupo de control. 42
r

Variables

pro Ti

Estadist.

H Kruskal

nivel de

confianza

Variables

post TZ

Estadlst.

14 Kruskal

nivel de

confianza

Variables

seg 13

Estadíst.

H Kruskal

nivel de

confianza

PosihA -- -- PosibB -- -- PosibR -- --

Tiempo2A -- -- Tiempo2B -- -- Tiempo2R -- --

Tampoco se han encontrado
empleo, en el grupo de control.

diferencias significativas por género en Expectativas de logro de

• Comentario y conclusiones: No se aprecian diferencias significativas en los

valores centrales de las variables referidas a Expectativas de logro en el grupo

experimental o en el grupo de control. Por consiguiente, en ninguna de las dos

muestras puede hablarse de diferencias por género en las Expectativas de resultado

de búsqueda de empleo.
L

Por nuestra parte, presuponíamos un mayor nivel de optimismo-expectativas

de búsqueda en los varones, por la mayor facilidad con que tradicionalmente se

insertan en el mercado de trabajo (IRIS, 1994; lnem, 1992, 1 995> y por el aparente

mayor externalismo de las mujeres (Furnham, 1984). La ausencia de diferencias

significativas parece sugerir, sin embargo, que tanto los varones como las mujeres

son conscientes de las dificultades para conseguir un empleo cualificado después

de acabar los estudios <Coleman y Husén, 1985).

L

42 Los asteriscos señalan diferencias significativas: (fl = nivel de confianza del 5 por ciento

= nivel de confianza del 1 por ciento 1’’ = nivel de confianza del 1 por mil
Grados de Libertad = 1 n = 133 varones = 59 mujeres = 74

1 94
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DIFERENCIAS POR GENERO EN CENTRALIDAD 6
IMPORTANCIA DEL EMPLEO, Ti ,T2,T3

• Sumario de variables:

• Variables Reía: Trabajos relacionados con los estudios que se cursan.

Importancia de trabajar pronto
carrera elegida), en el momento

Importancia de trabajar pronto
carrera elegida), en T2 (variable

Importancia de trabajar pronto
carrera elegida), en T3 (variable

<en ocupaciones
Ti <variable 58)

<en ocupaciones
1 24)

<en ocupaciones
296)

relacionadas con la

relacionadas con la

relacionadas con la

• Variables Norela: Trabajos no relacionados con los estudios que se cursan.

NorelaA: Importancia de trabajar pronto <incluso en ocupaciones no
con la carrera elegida), en el momento Ti <variable 59)

Importancia de trabajar pronto <incluso en ocupaciones
con la carrera elegida), en T2 (variable 125>

NorelaR: Importancia de trabajar pronto (incluso en ocupaciones
con la carrera elegida), en T3 <variable 297).

• Estadístico de contraste:

relacionadas

no relacionadas

no relacionadas

Estadístico H de Kruskal-Wallis. O. de L. = 1

Re/aA:

Re/aB:

Re/aA:

NorelaB:
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• Resultados

Tabla 43. Significación de diferencias por género en Importancia del empleo
<relacionado y no relacionado con los propios estudios> en Ti <protocolo DatosA;
columna izda>, T2 <protocolo Datosil; columna central) y T3 <protocolo RestO;
columna derecha). Estadístico H de Kruskal-Wallis - grupo experimental. ~

Variables
p,e Ti

Estadíst.
H Kruskal

nivel de
confianza

Variables
post T2

Estadíst.
H Kruskal

nivel de
confianza

Variables
seg T3

Estadíst.
H Kruskal

nivel de
confianza

RaIaA 5.86 .0155 Re/aB RolaR

NoRa/a NoRa/aB NoRe/aR 4.04 * .0445

En el grupo experimental, los varones valoran más que las mujeres el hecho de encontrar trabajo
pronto en alguna ocupación vinculada con los estudios que se estén cursando (en Ti) mientras que
las mujeres valoran más encontrar trabajo pronto en ocupaciones no relacionadas con los estudios
cursados (en T3).

Tabla 44. Significación de diferencias por género en Importancia del empleo <Reía,
relacionado y Norela, no relacionado con los propios estudios> en Ti (protocolo
DatosA; columna izda>, T2 <protocolo Datosil; columna central> y T3 <protocolo
Resul; columna derecha>. Estadístico H de Kruskal-Wallis - grupo de control. ~

Variables
pro Ti

Estadíst.
14 Kruskal

nivel de
confianza

Variables
post T2

Estadíst.
H Kruskal

nivel de
confianza

variables
seg TS

Estadíst.
H Kruskal

nivel de
confianza

Re/aA 8.89’ * .0029 Re/aB 8.57’ * .0034 RolaR 7.92’ • .0049

NoRe/a NoRa/aB NoRa/sR

En el grupo de control, las mujeres valoran más que los varones el hecho de encontrar trabajo
pronto en alguna ocupación vinculada con los estudios que se están cursando (Ti y T2) o que se
acaban de cursar (T3>.

Los asteriscos señalan diferencias significativas: (1 = nivel de confianza del 5 por ciento
(*4) = nivel de confianza del 1 por ciento (~)= nivel de confianza del 1 por mil

Grados de Libertad = 1 n = 1 33 varones = 59 mujeres = 74

Los asteriscos señalan diferencias significativas: (1 = nivel de confianza del 5 por ciento

= nivel de confianza del 1 por ciento ( • = nivel de confianza del 1 por mil
Grados de Libertad = 1 n = 133 varones = 59 mujeres = 74
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• Comentarios y conclusiones: Tan sólo hemos encontrado dos diferencias

significativas en el grupo experimental. De ellas, la primera se refiere a la variable

RelaA, es decir, los trabajos asociados con la propia carrera, en Ti. Esta diferencia

es a favor de los varones, lo que quiere decir que en esta muestra y para el

momento Ti los varones parecen apreciar más que las mujeres la importancia de

encontrar trabajo pronto en sectores próximos a los estudios cursados. Sin

embargo, en la variable NorelaR la diferencia es a favor de las mujeres, esto es, en

el Seguimiento las universitarias del grupo experimental valoran más que sus

compañeros el hecho de encontrar trabajo pronto en ocupaciones no relacionadas

con los estudios que acaban de terminar <vid Anexo 7). Por otro lado, según

acabamos de ver, en el grupo de control las mujeres valoran más que los varones

el hecho de encontrar trabajo pronto en alguna ocupación vinculada con los

estudios que se están cursando (en Ti y T2) o que se acaban de cursar

reciéntemente (T3).

En línea con los resultados que parecen apuntarse en este estudio, algunos

autores han sugerido que las mujeres podrían puntuar más alto que los varones en

variables como la Valencia positiva del empleo debido principalmente a la

anticipación de dificultades para insertarse en el mercado que hacen más deseable

el logro de éste (Poal, 1993) o bien debido a la creciente importancia de la identidad

de carrera en el colectivo de jóvenes universitarias <McCormick e llgen, 1992). Por

contra, en el estudio MOW (1987), una investigación que cuenta con una sólida

base empírica y metodológica, se aprecia que, salvo en dos paises, los varones

puntúan más alto que las mujeres en el Indice de Centralidad del Trabajo, si bien

este indicador difiere un tanto de la noción concreta de Positive va/ence of

emp/oyment y la Centralidad del empleo que estamos analizando. Sea como fuere,

conviene recordar que los valores centrales en Importancia del empleo de los

varones y mujeres de ambos grupos son muy elevados, lo que obliga a relativizar

las conclusiones que puedan extraerse acerca de las diferencias por genero en

Centralidad o Importancia del empleo.
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DIFERENCIAS POR GENERO EN METAS DE CARRERA, EN Ti (Taller>

• Sumario de
variables:
Mete lA a
Mete iDA:

Importancia que se concede a ciertas metas laborales y
extralaborales tradicionalmente estudiadas en investigaciones
sobre Transición a la Vida Activa y motivación laboral.

• Estadístico de
contraste: Estadístico H de Kruskal-Wallis. G. de L. = 1.

• Resultados:

Tabla 45. Significación de diferencias por género en Metas de carrera en
<protocolo EDECA). Estadístico H de Kruskal-Wallis, grupo experimental. 46

Importancia que tiene para ti
Valer del estadístico H Probabilidad estadístico FI

Kruskal-Wallis

MetalA: PROGRESAR: tener la posibilidad de
ascender (código variable 126)

Meta2A: TENER SEGURIDAD: contar con estabilidad
en el empleo (1311 9.97 • .0016

Meta3A: TENERTIEMPO LIBRE: disponer de una
jornada laboral que me deje tiempo libre <136) 5.34 • .0208

Meta4A: TRABAJO RELAJADO: tranquilo, sin tensión
excesiva o grandes oleadas de tareas (1411

MetaSA: RELACION SOCIAL: conocer gente,
relacionarme con otras personas (146)

Meta6A: TRABAJAR EN LO MIO: ejercer la profesión
para la que me he preparado 11 51)

Meta7A: GANAR DINERO: disponer de unos ingresos
satisfactorios (156)

MataBA: PAREJA/FAMILIA: un trabajo que me
permita dedicar mi tiempo a los míos <161>

MetaSA: PROPIO DESARROLLO: poder aprender y
ganar en expereincia 11 66)

MetalOA: HORRIES: posibilitarme la práctica de mis
aficiones (171)

En el grupo experimental, las mujeres valoran más que los varones las metas laborales que tienen
que ver con ¡a seguridad en el trabajo <Meta2A) y con el disfrute de tiempo libre <MetaSA). No hay
diferencias significativas en el resto de las metas evaluadas.

46 Los asteriscos señalan diferencias significativas: (> = nivel de confianza del 5 por ciento

= nivel de confianza del 1 por ciento
Grados de Libertad = 1
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Tabla 46. Significación de diferencias por género en Metas de carrera en Ti
<protocolo EDECA). Estadístico H de Kruskal-Wallis - grupo de control. ~

Importancia de

MetalA: PROGRESAR: tener la
posibilidad de ascender (var. 1 26>

Meta2A: TENER SEGURIDAD: contar
con estabilidad en el empleo (131>

Meta3A: TENER TIEMPO LIBRE:
disponer de una jornada laboral que
me deje tiempo libre (136)

Meta4A: TRABAJO RELAJADO:
tranquilo, sin tens¡ón excesiva o
grandes oleadas de tareas (141)

Valor del estadístico FI Probabilidad estadístico FI
Kruskal-Wallis

MetaSA: RELACION SOCIAL:
conocer gente, relacionarme con
otras personas <146)

Meta6A: TRABAJAR EN LO MIO:
ejercer la profesión para la que me
he preparado (151>

11.74 • .0006

MetalA: GANAR DINERO: disponer
de unos ingresos satisfactorios (156>

MetaSA: PAREJA/FAMILIA: un
trabajo que me permita dedicar mi
tiempo a los míos <1611

MetaSA: PROPIO DESARROLLO:
poder aprender y ganar en
expereincia (166>

4.05 * .0442

MetalOA: HORBIES: posibilitarme la
práctica de mis aficiones (1 71>

En el grupo de control, las mujeres valoran más que los varones las metas laborales que tienen que
ver con el ejercicio de una profesión en el área en que se están preparando <Meta6A) y con el
desarrollo personal en el propio trabajo <Meta9A>. No hay diferencias significativas en el resto de
las metas evaluadas.

~ Los asteriscos señalan diferencias significativas: <1 = nivel de confianza del 5 por ciento

= nivel de confianza del 1 por ciento ( • 1 = nivel de confianza del 1 por mil
Grados de Libertad = 1 n = 1 33 varones = 59 mujeres = 74
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• Comentar/o y conclusiones: En el grupo experimental no se han encontrado

diferencias significativas en ocho de las diez metas de carrera consideradas en este

estudio. Las dos diferencias halladas son a favor de las mujeres (variables Meta2A,

y Meta3A>. Por consiguiente, puede decirse que tener seguridad en e/trabajo y

disfrutar de tiempo libre son dos metas respecto a las cuales las mujeres de nuestro

grupo experimental están especialmente motivadas. Respecto al grupo de control,

acabamos de ver que las mujeres valoran más que los varones las metas laborales

que tienen que ver con el ejercicio de una profesión en el área en que se están

preparando (Meta6A) y con el desarrollo propio a través del trabajo (Meta9A). En

el resto de las metas investigadas no hay diferencias estadísticamente

significativas. Por otro lado, en los análisis de cluster referidos al conjunto de metas

de carrera se advierte en ambos subgrupos una división bastante clara entre los

“motivadores intrínsecos” (poder progresar, ascender en el trabajo...) y los

“extrínsecos” (disponer de tiempo libre, ganar dinero...>, con algunas variaciones

significativas entre ambos géneros (cfr. Anexo 7, Addenda>. En lo referente a la

mayor importancia que las mujeres parecen otorgar a ciertas metas de carrera, tal

vez esas diferencias se deban a la mayor dificultad percibida para conseguir

objetivos tan apetecibles como la estabilidad laboral (mayores tasas de trabajo

precario en las mujeres universitarias; Poal, 1993) o la inserción en trabajos

cualificados <mayor proporción de subempleo en las mujeres; ibid.) Igualmente, este

dato podría interpretarse como la confirmación de una creciente identificación de

carrera de las jóvenes universitarias como resultado de la progresiva incorporación

femenina al mercado de trabajo.
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U DIFERENCIAS POR GENERO. CONCLUSIONES FINALES

:

Comparadas con sus compañeros, las mujeres del grupo experimental

presentan el siguiente perfil de búsqueda de empleo:

- al parecer, manifiestan un nivel de exigencias laborales más alto , esto es, ponen

más condiciones respecto al trabajo que los varones del grupo experimental o del

grupo de control, si bien no todas las diferencias son significativas. En concreto,

algunas diferencias llamativas que aparecen como estadísticamente significativas

se refieren una mayor exigencia respecto a que...

* el trabajo sea seguro o fijo

* no sea duro físicamente

* permita organizarse los horarios y actividades

* no haya que trabajar en la calle o aire libre

* que esté (socialmente) bien visto

*

que sea facil de conseguir

- en general, manifiestan más temores respecto al proceso de búsqueda de empleo

que sus compañeros. Si bien en el grupo experimental la mayoría de esas

diferencias no son significativas, en el grupo de control lo son en cinco dimensiones

clave y tienden a mantenerse en el tiempo. Son particularmente notables las

diferencias que tienen que ver con

* la dificultad percibida para desempeñarse o actuar bien en las selecciones

* sufrir discriminaciones por razón de género (que llega a alcanzar el n.c. dell0!
0000)

- en el momento del Taller (Ti) puntúan por encima de los varones en las metas
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relativas a estabilidad en el empleo y disfrutar de tiempo libre <en el grupo

experimental) así como el ejercicio de una profesión en el área en que se estén

preparando y el desarrollo personal a través del trabajo <en el grupo de control.)

Por consiguiente, puede hablarse de una cierta ambivalencia en cuanto a las

perspectivas de ocupabilidad potencial en este subgrupo de universitarias. Por una

parte, estas mujeres tienen un perfil propio y definido de metas laborales. Por otra,

los dos grupos de mujeres que hemos estudiado tienden a ser más exigentes en

cuanto a las condiciones que estarían dispuestas aceptar en el trabajo, lo que

equivale técnicamente a una menor disponibilidad para la ocupación <lnem, 1979),

y se aproximan al mercado de trabajo con más cautelas y temores que sus

compañeros varones. La interpretación de estos datos debe hacerse con prudencia.

Ciertamente, un mayor nivel de temores puede predisponer negativamente a la

búsqueda de empleo, pero también puede interpretarse como una reacción “realista”

<0’Brien. 1986) ante un mercado de trabajo que sin duda es mucho más adverso

para las mujeres que para los varones <lnem, 1995; etc.). De manera particular,

llama la atención el mayor nivel de exigencias que estas universitarias plantean

respecto a las características de los trabajos (“cuánto exijo o cuánto me

importa”). Los especialistas en orientación laboral son unánimes a la hora de alertar

ante el “exceso de exigencias” en un contexto de oferta restringida y a menudo

discriminatoria (lsaacson y Brown, 1993). Por consiguiente, un perfil de esas

características sugiere la conveniencia de introducir algún tipo de “acción positiva”

como las que se mencionan en la Primera Parte de este trabajo.
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29. CONCLUSIONES DE LA SEGUNDA PARTE

En esta Segunda Parte se ha estudiado el efecto de determinadas variables

psicosociales sobre la motivación y las conductas de búsqueda de empleo de un

grupo de universitarios y universitarias de la Universidad Complutense de Alcalá de

Henares en Transición a la Vida Activa. Sobre este tema existe un cuerpo de

investigación psicológica relativamente reciente, una parte del cual ha tomado como

referencia el modelo explicativo de la Expectativa-valencia. Al mismo tiempo, la

novedad del campo ha estimulado la aparición de numerosas investigaciones de tipo

empírico, que pretenden desvelar las complejas relaciones entre los posibles

predictores de la actividad de búsqueda de empleo.

A la vista de estos antecedentes, en la Segunda Parte de este trabajo nos

propusimos dos metas: por un lado, explorar los posibles efectos del Taller sobre

alguna de las variables que pueden afectar a la conducta de búsqueda de empleo

así como las diferencias por género en tales variables, y, por otro, contrastar dos

hipótesis vinculadas a una teoría particular que tiene cierta tradición de

investigación en este campo. Las hipótesis que han centrado nuestra atención se

refieren al papel predictivo de las Expectativas de resultado y la Valencia positiva

del empleo, y pretenden contrastar los resultados de una serie de trabajos previos

que asumen que la actividad de búsqueda de empleo depende básicamente de las

creencias de control (control beliefs) y las valencias asociadas al empleo (job

va/entes) <Feather y Davenport, 1981; Feather, 1 982a, etc.)

En esta Segunda Parte hemos comprobado el escaso papel predictivo de la

Expectativas de resultado y el peso relativo de la Valencia positiva, entendida como

Centralidad o Importancia del empleo, respecto a la actividad de búsqueda, un

resultado que coincide en líneas generales con los que se obtienen en las

investigaciones desarrolladas en los últimos años (Feather y O ‘Brien, 1987;
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Feather, 1 990; Feather, 1 992, etc.) No obstante, hemos constatado una

interacción que se ajusta a las características del modelo ATI entre el estilo

atribucional pesimista <expectativas negativas> y el tratamiento aplicado al grupo

experimental, que se traduce en una asociación significativa entre el estilo de

explicación “pesimista” y los niveles bajo o nulo de actividad de búsqueda,

únicamente para los sujetos del grupo de control. Por otro lado, hemos explorado

los efectos del Taller sobre los sujetos del grupo experimental encontrando una clara

disminución de los Temores frente a la búsqueda y un descenso relativo de las

Exigencias o Condiciones laborales, así como una mejora importante de las

Expectativas de resultados. Sin embargo, esos cambios apenas afectan a la

tendencia general a demorar la búsqueda y en general los procesos de inserción

laboral, un fenómeno conocido como “Transición demorada” (Casal, 1996, etc.) Por

último, hemos constatado ciertas diferencias de género en algunas variables

importantes para la inserción que parecen sugerir la conveniencia de intervenciones

específicas o “acciones positivas” desde los Centros de Orientación.

El conjunto de resultados obtenidos en la Segunda Parte apunta a la

necesidad de seguir estudiando los procesos de Transición a la Vida Activa de los

universitarios y sus características particulares, haciendo hincapié en los momentos

críticos que favorecen la eficacia de una intervención psicosocial. Por otro lado,

esos mismos resultados ponen de manifiesto la necesidad de profundizar en el

análisis de las diferencias individuales y grupales para taxonomizar perfiles y diseñar

tratamientos específicos para los distintos subgrupos. En vista de ello, nos gustaría

recordar la conveniencia de que los servicios de empleo y otros organismos

interesados actualicen periodicamente los contenidos de sus Talleres de Búsqueda

y promuevan la investigación sobre el perfil diferencial de los universitarios. A fecha

de hoy (octubre de 1997) los distintos trabajos emprendidos en esta dirección por

la Escuela de Relaciones Laborales de la Universidad Complutense de Madrid nos

permiten ser optimistas al menos respecto a este último objetivo.
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3. TRANSICION Y BUSQUEDA DE EMPLEO: RECAPITULACION FINAL

En este trabajo sobre la Transición a la Vida Activa se plantea la posibilidad

de que una teoría de contenido psicológico contribuya al diseño de una estrategia

eficaz para afrontar la búsqueda de empleo, sin perder de vista el marco

determinante de la estructura de oportunidades concreta de los demandantes de

empleo <en nuestro caso, el mercado de trabajo de los universitarios con sus

oportunidades y limitaciones). Para finalizar, merece la pena resumir los puntos

básicos que hemos abordado en las páginas anteriores.

En primer lugar, y siguiendo a Peiró <1989) hemos ubicado los estudios sobre

las conductas de búsqueda de empleo en el ámbito más genérico de los

Estudios sobre la Transición, los cuales forman parte, a su vez, del ámbito

de investigaciones sobre el Desarrollo de Carrera. Se ha revisado la noción

misma de Transición poniendo de relieve una serie de ambigúedades en su

utilización por los psicólogos (Jepsen, 1990).

La teoría psicológica mencionada más arriba pertenece, con algunas

matizaciones, a una de las llamadas teorías de la acción; de manera concreta,

esta teoría podría asociarse con una versión matizada del en foque agentista

de Fryer <1986>, el cual intenta explicar las reacciones de los individuos

frente a las situaciones de empleo y desempleo.

Hemos hecho una breve alusión a las teorías de la acción, esto es, aquellas

teorías psicosociales que permiten localizar la fuente principal de la

causalidad y control de los actos humanos en las propias personas,
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consideradas como agentes propositivos, intrínsecamente motivados,

orientados a intenciones y expectativas, dotados de racionalidad práctica y

de una relativa capacidad de autodeterminación <cf r. Blanch; 1990, p. 101).

A propósito de tales teorías, se ha señalado el peligro de caer en el

reduccionismo psicológico <v.gr., Schaufeli y Van Ypersen, 1993). Puesto

que esas teorías ponen el acento en la dimensión propositiva del sujeto, no

es infrecuente que haya un descuido de los factores económicos, políticos

y sociales que determinan objetivamente la ocupabilidad del sujeto (OIT,

1993). Es evidente que, cuando se pone el acento en las expectativas de

control, las valencias, cogniciones e intenciones del individuo, existe el riesgo

cierto de convertir en problema personal algo que es ante todo un problema

social <Senior y Naylor, 1987).

Desde esta misma consideración, hemos tenido en cuenta el punto de vista

de quienes opinan que las intervenciones psicológicas que destacan el control

del sujeto sobre el status de empleo o desempleo tienen el efecto negativo

de “culpabilizar a la víctima” <Kieselbach, 1989). Por lo demás, esta opinión

se ve reforzada por una serie de investigaciones que demuestran que los

sujetos más internalistas (Feather y Davenport, 1981; Feather y Barber,

1983; Blanch, 1986) y con mayor work commitment <Banks, 1989, etc)

sufren con más intensidad los efectos negativos del desempleo: estrés,

depresión, etc. La conclusión evidente es que ningún cambio de naturaleza

psicológica puede sustituir la responsabilidad por las políticas activas y otrass

medidas de promoción del empleo.

Por otro lado, la revisión de la literatura sobre los determinantes de la

motivación de búsqueda y la conducta de búsqueda de empleo nos ha
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llevado a considerar las potencialidades del modelo de la Expectativa-

valencia. Este modelo cuenta con una larga tradición en el área general de la

Psicología de la Motivación (Vroom, 1964; Porter y Lawler, 1968, etc.) y

más recientemente se ha aplicado al ámbito del empleo-desempleo <Feather,

1982; 1986; 1992, etc). En concreto, Feather es autor de una teoría

explicativa que hace depender la actividad de búsqueda de los desempleados

de la Expectativa de resultados <Expectancy) y de la Valencia del empleo

(Emp/oyment va/ence; Job va/ence). En lo esencial, la teoría de la

Expectativa-valencia referida a la búsqueda de empleo predice que la

motivación de búsqueda será tanto mayor cuanto más elevadas sean la

Expectativa y la Valencia positiva o Importancia del emoleo (Feather y

Davenport, 1981; Feather, 1 982a; Feather y Barber, 1983; etc.>

También hemos destacado la conexión de esta teoría con la extensa línea de

investigación <Heider, 1958; Weiner, 1986; Rotter, 1966; etc.) que analiza

las distintas modalidades de la noción de creencias de control

(controlabilidad, locus de control, expectativas de control, estilo explicativo,

autoeficacia, etc.) Hemos dedicado algún espacio a la revisión crítica de

O ‘Brien (1988) que parece muy pertinente para nuestro estudio. Este autor

se distancia del concepto tradicional de locus de control, y asegura que los

sujetos internalistas <aquellos cuyas “expectativas de control” son más

fuertes) frecuentemente adoptan planteamientos voluntaristas, dogmáticos

y poco flexibles. Para O ‘Brien el Realismo adaptativo de los middle scorers

de una escala como la de Rotter sería una estrategia de afrontamiento más

adecuada que un estilo internalista o externalista.

La Primera Parte de este trabajo terminaba recordando la necesidad de

ampliar la noción de Motivación de búsqueda tomando en cuenta

simultáneamente los aspectos micro y macromotivacionales. Los primeros
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tienen que ver con las creencias y actitudes ante la búsqueda y han sido

estudiados por teorías como la Expectativa-valencia. Los segundos estarían

implícitos en algunas modalidades de las “políticas activas de promoción del

empleo” que tienen en cuenta las diferencias individuales entre los

demandantes. Sobre el papel, un ejemplo reciente de estas políticas son los

“Programas SIPE” (lnem, 1 995) que intentan mejorar la ocupabiidad y la

disponibilidad de los demandantes atendiendo a su situación particular

personal y laboral.

En la Segunda Parte hemos explorado el efecto del Taller sobre la motivación

y las conducta de búsqueda de empleo, así como las diferencias por género

en esas variables. Igualmente, hemos intentado verificar una hipótesis

derivada de la teoría de la Expectativa-valencia. Nuestros datos indican que

el Taller tiene un efecto muy importante en la reducción de los Temores ante

la búsqueda y la mejora de las Expectativas de resultado, así como sobre

alguna de las Exigencias que los individuos mantienen en relación con el

empleo. Asimismo, ha quedado de manifiesto el papel predictivo de la

Centralidad o Valencia positiva del empleo en relación con la actividad de

búsqueda y una serie de interacciones entre el tratamiento y los diferentes

niveles de la dimensión Pesimismo-optimismo. Esas interacciones “actitud-

tratamiento” (ATI> nos recuerdan la necesidad de tener en cuenta las

diferencias individuales a la hora de diseñar programas de inserción con

universitarios.

Aunque casi nadie discute la utilidad de las intervenciones psicosociales, su

eficacia con los universitarios está sujeta a una serie de condicionamientos.

Hemos constatado que el alargamiento y diversificación de los itinerarios de

Transición de los jóvenes más cualificados (Coleman y Husén, 1985>,

produce una característica “demora en la Transición” que difumina los
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proyectos inmediatos de búsqueda de empleo. De esta manera, la escasez

de oportunidades de empleo y la fe en el “credencialismo” se combinan para

retrasar el esfuerzo de búsqueda hasta algún tiempo después de acabar los

estudios. Elegir los momentos apropiados para los programas de intervención

psicosocial y diversificar éstos son, por consiguiente, los desafíos que deben

afrontar los orientadores en los próximos años.

* * *
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ADDENDA: SEGUIMIENTO DE LOS TALLERES

REALIZADOS ENTRE 1993 Y 1995
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Introducción

Un estudio sobre la Transición a la Vida Activa de los universitarios estaría

incompleto si omite algún tipo de datos sobre la inserción a medio y largo plazo de

los sujetos que toman parte en el Taller de búsqueda de empleo. Por esta razón, en

octubre de 1997 hemos realizado un seguimiento de la inserción laboral de 200

sujetos que tomaron parte en los Talleres impartidos en la Universidad de Alcalá de

Henares entre los años 1993 y 1995, con vistas a conocer los niveles de inserción

laboral y las estrategias de búsqueda utilizadas en este periodo. Por consiguiente,

este estudio pretende completar las informaciones anteriores, que se refieren a un

periodo relativamente corto, con datos sobre inserción a medio plazo en el

mercado. Aunque no se trata de realizar una evaluación sensu strictu de los Talleres

<que exigiría la comparación con un grupo de control), el Seguimiento de estas

cohortes puede darnos una idea de las perspectivas y dificultades que afrontan los

participantes en el Taller después de terminar sus estudios.
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1. El grupo “93-95”

a. Cohortes, género y edad

La muestra “93-95” se compone de 200 sujetos que pasan por los Talleres

en los años 1993 (92 sujetos), 1994 <56) y 1995 (52), y a los que se realiza un

seguimiento en octubre de 1 997. Por géneros, este grupo se compone de un 55%47

de mujeres y un 45% de varones. La mediana de edad es de 23 años siendo el

intervalo 21-24 es el que concentra el mayor número de sujetos (72% del total>.

Como era de esperar, en cuanto al estado civil y situación familiar de los sujetos,

se trata de un grupo mayoritario de personas solteras (96%) y sin cargas familiares

<98%>.

b. Estudios cursados.

Por carreras, en el grupo “93-95” predominan los estudiantes de Ciencias

Sociales y Jurídicas (Ciencias Económicas, Ciencias Empresariales y Derecho; 45%)

~ Porcentajes redondeados a la cifra más próxima.
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FICHA-RESUMEN (MUESTRA “93-95”)

La muestra “93-95” que analizamos a continuación incluye catorce grupos de part¡cipantes
en los Talleres de entrenamiento en búsqueda de empleo que impartimos en la Universidad de Alcalá
de Henares entre los años 1993 y 1996. Este “grupo de grupos” está compuesto por 200 sujetos
que completaron en su día la totalidad de los protocolos DatosA, DatosA y Resul en su versión
inicial, algo más reducida que la que hemos utilizado en el estudio transversal-longitudinal (ver
Anexo 8) - En los momentos Ti, 12 y 13 se aplicaron los instrumentos siguientes: Datos A (en Ti),
Datos 8 (en 12, aproximadamente una semana después) - El Seguimiento de todos los grupos de
sujetos tiene lugar en el mes de octubre de 1997 mediante una entrevista telefónica (aplicándose
en este caso la versión inicial del protocolo Resul, T3.)
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seguidos por las carreras técnicas (Ingeniería Técnica de Telecomunicaciones y

otras; 26%), las Ciencias Naturales y de la Salud (Biológicas, Farmacia y Químicas;

22%) y un pequeño núcleo de alumnos provenientes de Humanidades y Ciencias

Sociales <6%). En esta muestra nos encontramos con un 40% de diplomados

universitarios y un 60% de licenciados o ingenieros.

2. Características de las colocaciones

a. Porcentajes de colocación

En conjunto, hemos encontrado que en octubre de 1997 trabajan un 70%

<139 casos) de los sujetos encuestados que terminan sus estudios entre 1993 y

1995 y que otro 15% (30 casos> han tenido algún tipo de trabajo temporal si bien

ya no trabajan en esa fecha. Eso significa que en el grupo “93-95” hay un 85% de

sujetos que trabajan o han trabajado entre el postest y el Seguimiento, frente al

1 5% que no han tenido trabajo en este tiempo.

Si atendemos a la distribución de las colocaciones por carrera, género y

cohorte encontramos los resultados siguientes:
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Tab5a 47. Distribución en el grupo “1993-1 995” de las colocaciones por carrera
y género 48

Tabla 47.a. Carreras Técnicas, 1993 a 1995

Ingen. Tca. Telecomunicaciones Otras carreras técnicas <>

género y M VyM V M VyM

total de sujetas 28 13 41 12 2 14

número de
colocados/as 20 10 30 10 2 12

porcentaje de
colocación <*4) 71% 77% 73%
oct 9?

83% 100% 86%

(4) Ingeniería Superior Industrial, Ingeniería Informática, etc.; <“) (sobre el conjunto de sujetos

graduados/as en esos estudios que pasan por el Taller, varones, mujeres y total.)

y = varones; M = mujeres; V ‘y M = varones y mujeres.

Tabla 47.b. carreras de ciencias de la Naturaleza y de la Salud, 1993 a 1995

Farmacia ciencias Químicas

género y M VyM V M VyM

total de sujetos 3 14 17 7 10 17

número de
colocados/as 3 9 12 4 8 12

porcentajede 100% 64% 71%
colocación <)
oct 9?

57% 80% 71%

(4) (sobre el conjunto
mujeres y total.) y

de sujetos graduados/as en esos estudios que pasan por el Taller, varones,
— varones; M = mujeres; V y M = varones y mujeres.

48 Cohortes de sujetos de 1993 a 1995: comprende todos los individuos

que terminan los estudios universitarios y pasan por el Taller de Búsqueda

entre 1993 y 1995.

215 Transición a la Vida Activa.



Tabla 47.b. <cont.) Ciencias de la Naturaleza y de la Salud. 1993 a 1995

ciencias Biológicas

género

total de sujetos

M

7 15 22

número de
colocados/aS 2 7 9

porcentaje de
colocación (>
oct 97

29% 47% 41%

(~> <sobre el conjunto de sujetos graduados/as en esos estudios que pasan por el Taller, varones,
mujeres y total.) V — varones; M = mujeres; y y M = varones y mujeres.

Tabla 47.c. Humanidades, 1993 a 1995

Varias carreras ()

género V M VyM

total de sujetos 2 10 12

número de
colocados/as 1 7 8

porcentaje de
colocación <~I
oct 97

50% 70% 67%

<~> Filosofía, Filología, Biblioteconomía, etc. <*4> (sobre el conjunto de sujetos graduados/as en esos
estudios que pasan por el Taller, varones, mujeres y total.> y = varones; M = mujeres; y y M =

varones y mujeres.
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Tabla 47.d. Ciencias Sociales y Jurídicas. 1993 a 1995

Ciencias Empresariales Ciencias Económicas

género M VyM y M vyM

total de sujetos 13 24 37 16 23 39

número de
colocados/as 10 16 26 13 13 26

porcentaje de
colocación (fl
oct 97

77% 67% 70% 81% 56% 67%

<1 (sobre el conjunto de sujetos graduados/as en esos estudios que pasan por el Taller, varones,
mujeres y total.) V = varones; M = mujeres; y y M = varones y mujeres.

Tabla 47.d <cont.) Ciencias Sociales y Jurídicas

Derecho

género y M vyM

total de sujetos 3 19 22

número de
colocados/as 2 1 3 1 5

porcentaje de
colocación (>
oct 9?

67% 68% 68%

(~> <sobre el conjunto de sujetos graduados/as en esos estudios que pasan por el Taller, varones,
mujeres y total.> V = varones; M = mujeres; V y M = varones y mujeres.
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> Tabla 47.e. Todas las carreras conjuntamente, 1993 a 1995

Todas las carreras

género y M VyM

total de sujetos 91 109 200

número de
colocados/as 65 74 139

porcentaje de
colocación (4)
oct 97

71% 68% 70%

<~> (sobre el conjunto de sujetos graduados/as en todas las carreras que pasan por el Taller entre
1993 y 1995, varones, mujeres y total.> y = varones; M = mujeres; ‘¿‘y M = varones y mujeres.

218 Transición a la Vida Activa.



Tabla 48.a. Análisis por cohortes. Sujetos que terminan los estudios en 1993.

Todas las carreras

género V M VyM

total de sujetos 36 56 92

número de
colocados/as 28 41 69

porcentaje de
colocación (4)
oct 97

78% 73% 75%

<~> (sobre el conjunto de sujetos graduados/as en todas las carreras que pasan por el Taller en
1993, varones, mujeres y total.> V = varones; M mujeres; \I y M = varones y mujeres.

Tabla 48.b. Análisis por cohortes. Sujetos que terminan los estudios en 1994.

Todas las carreras

género ‘1 M VyM

total de sujetos 28 28 56

número de
colocados/as 20 16 36

porcentaje de
colocación <)
oct 97

71% 57% 64%

<~> (sobre el conjunto de sujetos graduados/as en todas las carreras que pasan por el Taller en
1994, varones, mujeres y total.> y = varones; M = mujeres; ‘1 y M = varones y mujeres.
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Tabla 48.c. Análisis por cohortes. Sujetos que terminan los estudias en 1995.

Todas las carreras

género V M VyM

total de sujetos 27 25 52

número de
colocados/as 17 17 34

porcentaje de
colocación (>
oct97

63% 68% 65%

graduados/as en todas las carreras que pasan por el Taller en
V = varones; M = mujeres; ‘/ y M = varones y mujeres.

b. Categoría laboral y tipo de trabajos conseguidos

Para el subgrupo de sujetos que en octubre de 1997 están trabajando <siete

de cada diez encuestados), el 67% aseguran tener un trabajo de nivel “adecuado”

a sus estudios, esto es, correspondiente a la categoría de diplomado o licenciado

universitario, y un tercio (33%) están subempleados. Estas respuestas son

coherentes con las referidas a la relación del trabajo con los estudios, donde el 67%

de quienes trabajan asegura que lo hace en campos relacionados con su carrera y

el 33% trabaja en otras áreas <v.gr., administrativa, comercial, etc.)

Por tipos de contratación, predominan los contratos temporales “de duración

determinada” (51% del total), seguidos del contrato indefinido (26%>, el de

aprendizaje o prácticas <10%> y los de obra o servicio <9%). Por consiguiente, se

constata de nuevo que la inestabilidad laboral es la pauta más característica de la

contratación de universitarios que terminan los estudios.
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En lo referente a perspectivas de cambio, el 60% de los sujetos que trabajan

en octubre de 1997 están satisfechos con su situación y no piensan buscar empleo

a medio plazo, mientras que un 40% sí están deseando cambiar o mejorar. Si nos

centramos en quienes no trabajan en esa fecha (tres de cada diez sujetos), ninguno

de éstos recibe subsidio o prestación de desempleo en 1997.

Las tablas siguientes nos proporcionan una información adicional sobre el

reparto de la ocupación (relacionada o no relacionada con los estudios> por género

y por bloques de carrera:

Tabla 49. a. Todas las carreras

han trabajado o
trabajan...

M y y M

en trabajos no
relacionados
<4)

22%
¡

42% 33%

en trabajos
relacionados
<4)

78% 58% 67%

total de sujetos
quehan
trabajado o
trabajan

n=80 n=91 n=171

(fl <las casillas representan porcentajes sobre el total de varones, mujeres y sujetos de ambos sexos
que han trabajado anteriormente o trabajan en ese momento. Seguimiento de octubre de 1997>

V = varones; M = mujeres; “J y M = varones y mujeres.
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Tabla 49. Proporción de varones y de mujeres que han trabajado o trabajan en ocupaciones
relacionadas con sus estudios
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Tabla 50. Proporción de graduados de distintas carreras que han trabajado o trabajan en
ocupaciones relacionadas con los estudios

Tabla 50. Bloque de carreras

han trabajado o

trabajan...

Técnicas cc. Naturales y
Salud

Humanidades cc. Sociales y
Jurídicas

en trabajos no
relacionados
(4>

15% 53% 60% 30%

en trabajos
relacionados
(4>

85% 47% 40% 70%

total de sujetos
quehan
trabajado o
trabajan

n=47 n=37 n=10 n=77

(~> <las casillas representan el porcentaje de sujetos que han trabajado o trabajan sobre el total de
quienes han terminado ese tipo de estudios entre 1993 y 1995. Seguimiento de octubre de 1997>

3. Estrategias de búsqueda

Desde 1 993 a 1997 el método de búsqueda favorito en esta muestra ha sido

la autocandidatura (lo ha utilizado en algún momento el 79% de los sujetos),

seguido por los anuncios en la prensa <77%> y, a mayor distancia, la red de

contactos informales <esto es, los “amigos y conocidos”, 48%). La frecuencia de

uso de otros métodos es más bien baja, incluyendo el apuntarse a una oficina de

empleo (33%), las empresas de trabajo temporal <34%), consulta de boletines y

tablones de las Administraciones Públicas, bolsas de empleo, etc.
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Por otro lado, quienes han conseguido trabajo tuvieron acceso a éste

principalmente por medio de los “amigos y conocidos” (un 33%), los anuncios en

la prensa (el 20%) y la autocandidatura (18%). Los demás métodos de localización

de empleos y acceso al trabajo (como las oposiciones, boletines, etc.) han sido poco

eficaces en términos generales a la hora de facilitar la inserción.

4. Otras actividades realizadas

Referente a otras actividades, un 37% de los sujetos realizaba en el

seguimiento algún tipo de curso o programa formativo con mayor o menor

dedicación, y la mayoría <75%) dedica tiempo regularmente a buscar información

sobre cursos para ampliar la cualificación, si bien sólo un 1 9% (principalmente

parados) asegura ser estudiante a tiempo completo. Otras actividades y

compromisos como el servicio militar, las prácticas en empresas, becas, etc.

afectan a una pequeña proporción de sujetos, con excepción de la preparación de

oposiciones, actividad a la que se dedican un 13% de los sujetos.
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Inserción global de las muestras 1993-1995. Conclusiones.

La inserción global de estos universitarios ha sido aceptable en comparación

con índices como la Encuesta de Población Activa <tercer Trimestre de 1 997> o el

estudio IRDAC (1995), con algunas matizaciones que conviene precisar.

En primer lugar, hay que recordar que las tasas de colocación varían mucho

de carrera a carrera, desde el 86% de colocaciones en algunas carreras técnicas

hasta el 41% de las Ciencias Biológicas, con el agravante en este último caso de

que la mayoría de las colocaciones tienen lugar en campos no relacionados con los

estudios que se han seguido (Tabla X4>. En general, las ingenierías y algunas

carreras del bloque de Ciencias de la Naturaleza <Farmacia y Químicas> así como las

Ciencias Empresariales tienen una tasa de inserción alta. Por otro lado, también hay

diferencias en cuanto al tipo de empleo y su vinculación con la carrera cursada: en

las carreras técnicas y en el área Social y Jurídica la colocación mayoritaria es en

áreas vinculadas con los estudios que se han cursado y en las Humanidades y

Ciencias Naturales tiende a ser en áreas no vinculadas.

También hay diferencias importantes por géneros. Las mujeres se colocan sin

dificultad e incluso mejor que los varones en las Carreras Técnicas y en las Ciencias

Químicas. Sin embargo, en otros estudios como Ciencias Económicas o

Empresariales el porcentaje de colocación femenino está muy por debajo del de los

hombres49. Donde las diferencias de géneroson más llamativas es en el tipo de

trabajo que consiguen unos y otras: mientras que globalmente los varones

consiguen trabajos que están vinculados con los estudios que han seguido (en el

78% de los casos>, las mujeres tienen más dificultad para insertarse en áreas

cercanas a esos estudios <sólamente un 58% de colocación en campos

relacionados). Seguramente, este dato hay que interpretarlo en el contexto de la

~ Estos resultados deben interpretarse con cautela. La confirmación de

las tendencias que se apuntan más arriba exigiría, obviamente, un número de

sujetos mayor que el que aquí hemos estudiado.
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mayor tasa de subempleo de las mujeres con formación universitaria.

En cuanto a las estrategias de búsqueda, llama la atención el uso prioritario

de los canales de búsqueda informales y el descuido relativo de los métodos más

formalizados como el lnem, las bolsas de empleo y otros. Por otro lado, el anuncio

en la prensa parece ser el método de búsqueda favorito. Este dato contrasta con la

utilización comparativamente baja de las redes de “amigos y conocidos” <elegido en

tercer lugar) que sin duda han sido mucho más eficaces para conseguir la inserción.

Pese al entrenamiento recibido en el Taller, parecería que sigue habiendo

resistencias a utilizar alguna de las tácticas que justamente han demostrado ser más

útiles para el empleo.

Por último, nos ha llamado la atención el elevado porcentaje de sujetos que

toma parte o que intenta acceder a algún tipo de actividad formativa, reglada o no

reglada. Ya se trate de una necesidad sentida a nivel personal o de una mera

exigencia del sistema credencialista, lo cierto es que muchos universitarios eligen

la vía de prolongar la formación después de los estudios. Sin excluir la conveniencia

de esa opción, tal vez haya que explicar la escasa actividad de búsqueda después

de los estudios en la “vocación formativa” de muchos diplomados y licenciados

universitarios.

* * *
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• LAS SESIONES SABE

- Contenidos y organización

En lo referente a los contenidos y su organización, el Taller SABE (Sesiones

de Adiestramiento en Búsqueda de Empleo, Fernández y Aramburu-Zabala, 1993)

se compone de una serie de módulos engarzados entre sí, que siguen un orden

lógico similar al proceso de toma de decisiones - búsqueda - selección e inserción

propuesto por Soelberg (1967). En concreto, las Sesiones se componen de los

siguientes módulos o “unidades didácticas”:

MODULO it- “SITUARSE’

El objetivo de este módulo es sugerir pistas y estrategias para que los

participantes definan sus preferencias, posibilidades y condicionamientos en relación

con el mercado de trabajo en general, o bien con un determinado puesto o área

profesional.

El objeto de este módulo es, por consiguiente, ayudar a los sujetos a

desarrollar un proyecto de inserción profesional adaptado a sus intereses y

capacidades, así como a las oportunidades existentes en el mercado.

* MODULO 2o.~ “DETECTAR”

El objetivo de “Detectar” es conocer y aprender a usar los canales de

búsqueda “activos” y “pasivos” más apropiados al nivel y objetivo profesional de

cada sujeto: creación de redes de contactos informales, anuncios en la prensa,

autocandidatura, agencias de colocación, COlE, oficinas de empleo, etc.. Al mismo

tiempo, se intenta poner en marcha estrategias simples de autocontrol conductual

1



que capaciten para una búsqueda sostenida a lo largo del tiempo (Ejercicios y

actividades agrupados en el Apartado de “Mantenerse”>.

* MODULO 3O•~ “CONVENCER”

El módulo “Convencer” se centra en el aprendizaje práctico de aquellas

habilidades que permiten superar con éxito el proceso de selección en sus diferentes

etapas: reclutamiento y preselección (curricu/um vitae y hoja de solicitud>, selección

propiamente dicha (entrevista, tests y exámenes profesionales>, admisión y periodo

de prueba.

- Metodología empleada en las Sesiones SABE

Como se ha indicado, las Sesiones SABE son un procedimiento que intenta

apoyarse en la teoría e investigación psicosocial para ayudar a las personas

demandantes de empleo en ¡os tres momentos del autobalance (“Situarse”),

búsqueda (“Detectar”) y selección <“Convencer”>. Estas Sesiones adoptan el

formato relativamente flexible del “taller modular de aprendizaje” y se presentan al

grupo como un sistema susceptible de adaptarse a las necesidades de cada

colectivo, haciendo mayor hincapié en unos aspectos u otros en función de la

propia dinámica del grupo.

Como tal sistema flexible, el Taller SABE mantiene un núcleo argumental y

de “principios” fijo, pero durante el entrenamiento de los formadores/as hemos

hecho hincapié para que se centren, en lo posible, en las necesidades que

manifiestan los participantes y en la realización de ejercicios prácticos referidos a

su problemática concreta <role-p/aying, discusión, estudio de casos, etc.). Por lo

demás, y dado su carácter de intervención grupal, en las SABE no se abordan las

carencias particulares de personas con dificultades importantes como, por ejemplo,

los casos extremos de timidez, falta de asertividad y otros, que han de ser
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atendidas en contextos diferentes.

En lo referente a la orientación general y los objetivos de adiestramiento que

se proponen a los participantes, hemos tomado en consideración la existencia de

un conjunto amplio de estudios (Curie, 1989; Cascino, Marquie y Roques, 1989;

etc.> donde se observa que los desempleados exhiben una diversidad de estrategias

de búsqueda de empleo más o menos activas. Así, Benoit-Guilbot (1989) distingue

entre estrategias “movilizadas” y “desmovilizadas”. Las primeras implican una

anticipación proactiva por parte del demandante, que no se limita a esperar la

publicación formal de las ofertas y tiende a darse en individuos cuyas metas

laborales están bien definidas. Para muchos investigadores y especialistas en

orientación hay una correspondencia clara entre el grado de movilización de las

estrategias y la probabilidad de logro de empleo del demandante (Blanch, 1990>.

- Diseño y sistemática de impartición

En la situación particular que da pié a este estudio, los contenidos del Taller

SABE se han distribuido a lo largo de tres jornadas en sesiones intensivas de

mañana o tarde para facilitar la asistencia regular de los participantes. Dichas

sesiones, de cinco/seis horas de duración, se dedican respectivamente a los

módulos denominados Situarse, Detectar y Convencer (cM. supra).

Con anterioridad, los autores han experimentado con un tiempo mayor <cinco

o siete jornadas>, lo que permite generalizar las prácticas a todos los miembros del

grupo (un mayor número de entrevistas representadas y evaluadas, etc..>.

Asimismo, las Sesiones se han impartido en “cursos intensivos de fin de semana

utilizando técnicas y ayudas audiovisuales más sofisticadas. Considerados
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globalmente, los resultados obtenidos con estas variantes no superan a los que se

consiguen con una programación algo más convencional. Tan sólo se ha podido

constatar que muchos alumnos/as prefieren distanciar entre sí las sesiones, y

especialmente la dedicada al módulo de Situarse de las demás, ya que el periodo

intermedio facilita el rellenado de documentos y otras tareas que a veces se asignan

a los participantes.

La metodología empleada en el Taller es fundamentalmente “activa” y se

basa en la interacción entre los participantes y el formador(es>, con abundantes

ejercicios prácticos bajo la supervisión de éstos. Por otro lado, los módulos SABE

se apoyan en recursos audiovisuales, y los alumnos/as cuentan con abundantes

materiales impresos que se reparten al grupo a lo largo de las sesiones.

- Aspectos prácticos:

<a> Preparación de los instructores

Con anterioridad al desarrollo de las Sesiones, tuvo lugar un Taller de

Formación de Formadores, de veinte horas de duración, dirigido a un grupo de

cuatro monitores y monitoras a quienes adiestró en el uso de los materiales y la

metodología SABE. Dichos monitores eran Licenciados en Psicología y contaban

con una experiencia previa en actividades formativas análogas. Una vez finalizado

el Taller, se mantuvo el asesoramiento continuo a los monitores. Éstos han contado,

por otro lado, con una Guía escrita para facilitar la impartición de las Sesiones.

La Guía suministrada a los formadores es, en esencia, un cuaderno-resumen

que contiene una explicación general de los módulos SABE, la lógica de su

desarrollo y esquemas de cada una de las fases, explicitando los objetivos,
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actividades y materiales necesarios. Tales esquemas vienen a ser, en la práctica,

un guión recordatorio que garantiza la “uniformidad” en la impartición de las

sesiones. Se preparó, asimismo, un “manual” de instrucciones más detallado donde

se incluyen explicaciones de cada una de las actividades a desarrollar con el grupo,

junto con algunas sugerencias y criterios para su impartición, y una temporización

de las tareas. Es importante hacer notar que estos materiales fueron muy valorados

por el equipo de instructores, y que las consultas a lo largo de la impartición de los

talleres SABE fueron bastante específicas, al hilo de dificultades particulares que

aparecieron en distintos momentos.

<b) Elección de la muestra

Los participantes en el estudio fueron reclutados a comienzos del curso

1995/96 a través de la Oficina del COlE de la Universidad de Alcalá de Henares,

Madrid, a través de las acciones de difusión que realiza periodicamente esta Oficina.

En concreto, se realizaron sesiones informativas breves entre los alumnos de todos

los cursos terminales de ese año. El propósito de estas sesiones era dar a conocer

las distintas acciones de “preparación para el empleo” que desarrolla el COlE e

invitar a todos los interesados a tomar parte libremente en las mismas. De la

muestra de sujetos que manifestaron interés por los programas de entrenamiento

en habilidades de búsqueda de empleo, se seleccionó únicamente a quienes no

mostraron una preferencia específica hacia una de las dos modalidades de

intervención ofertadas <taller presencial o materiales autoinstruccionales, en una

estrategia de placebo y Usta de espera>. La mitad de estos sujetos (N = 400> fueron

asignados aleatoriamente al grupo experimental (Taller presencial SABE> y la otra

mitad al grupo de control (materiales autoinstruccionales>. Adicionalmente, se

procedió a una segunda captación de sujetos, para garantizar en lo posible el

emparejamiento de las muestras en las variables de sexo. edad, y tiDo de titulación

.
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Se pretendía, en definitiva, contar con una muestra representativa de los

estudiantes de último año de la Universidad de Alcalá de Henares a punto de iniciar

la etapa de transición hacia el mercado de trabajo. En España, no existen apenas

estudios que nos informen del grado de inserción de estos titulados <salvo vagas

referencias en las sucesivas Encuestas de la Población Activa e informes un tanto

genéricos del INEM (1992; 1995; etc.>, así como de los itinerarios que siguen los

estudiantes egresados en sus intentos de acceder al mercado de trabajo. Algunas

encuestas recientes, como el Informe IRDAC (1994> de la Comisión de las

Comunidades Europeas, sugieren, sin embargo, que la situación de esos estudiantes

-jóvenes en su mayoría entre veintidos y veinticinco años- se ha deteriorado

notablemente en los últimos tiempos, con independencia del tipo de estudios

cursados, e incluso refieren unos índices de desempleo próximos a los de la

población general.

Por consiguiente, hemos asumido el punto de vista ya apuntado

anteriormente (Aramburu-Zabala y Fernández, 1 994a) de que los universitarios en

transición serían un nuevo “grupo de riesgo”, sin que sea obstáculo para ello su

mayor cualificación respecto a otros colectivos. Las Sesiones SABE serían , en esta

perspectiva, un intento de elaborar una “intervención psicosocial” (Peiró, 1994>

para facilitar los procesos de transición entre la Universidad y el empleo. Con este

planteamiento, hemos querido realizar un estudio longitudinal-transverso que nos

sirva para explorar alguno de los precursores de la motivación de búsqueda de

empleo. Adicionalmente, este tipo de análisis podría permitir más adelante la

taxonomización de los perfiles de los sujetos en transición con vistas a ir adaptando

la intervención a distintas categorías de sujetos (Blanch, 1990).
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ANEXO 2
MATERIALES AUTOINSTRUCCIONALES

(elementos de muestra>
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SABE
MATERIAL

AUTO INSTRUCTIVO
BUSQUEDA DE

EMPLEO
¼
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MODULO III. CONVENCER

EN ESTEMODULO...

- Le presentamosunaseriede sugerenciasparahacerfrente a los procesosde selección
formalese informales,de las empresasy Administración: “LOGICA Y FASESDE UNA
SELECCIÓN.

- se discutiránlas habilidadesbásicasparala
unaselecciónde personal:CURRICULUM
ENTREVISTA DE SELECCIÓN

superaciónde laspruebascaracterísticasde
VITAE-HOJA DE SOLICITUD y

- le ofrecemosun conjuntode informacionesútiles paraafrontarotro tipo de situacionesde

‘exámen”,LOS TESTS Y PRUEBASPSICOTÉCNICAS.

* * *
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1. LÓGICA Y FASES DE UNA SELECCIÓN:

La selecciónesel procedimientoa travésdel cual las empresascubrensusnecesidades
de personal.Cuandosecreannuevospuestoso seproducenbajasen la plantilla, es necesario
localizar personasque puedandesarrollar,adecuadamente,las tareasque tales puestos
implican. Paraello, un punto de partidabásico esdefinir el PERFIL de quien interesaque
cubratal puesto....

A) QUÉ ES UN PERFIL:

UN PERFIL ES UN ‘PATRÓN”, UN “MOLDE”. QUIEN CURRA EL PUESTO NO
DEBE DESTACAR “ NI PORARRIBA NI PORABAJO” (no debesalirsedel molde).

B) QUÉ ELEMENTOS CONSTITUYENEL PERFIL (engeneral)

* FORMACIÓN = CONOCIMIENTOSo estudiosgeneralesy/o específicosnecesarios
parael desempeñodel puesto.Sueleindicarseclaramenteen el casode queexistaunaespecial
necesidado preferencias.Paramuchospuestoseshabitual señalarvarios ( aunqueunosse
prefierena otrosy el ordenen el que se nombrano citan lo revela ).

* EXPERIENCIA = TRABAJOS IGUALES, PARECIDOSO RELACIONADOS
DESARROLLADOS . Elegiránunosu otros segúnabundela gentequebuscaempleoy las
necesidadesdel puesto. Se suele, así mismo indicar claramentesi se necesitay la clase
necesaria.

* CAPACIDADES Y PERSONALIDAD = cabríaindicar...

- “HABILIDADES RELACIONADAS CON EL TRABAJO”. Por ejemplo....

* saberhablarsi el trabajoconsisteen venta,relacionesconclienteso
relacionespúblicas.

* “aguantefisico” si es precisosoportarcargas,o permanecerlargo

tiempo de pie, etc.

* capacidadde direccióny organización,dotes de mando,cuandose

tiene que supervisar,controlaro dirigir el trabajodeotros...
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- “VERSATILIDAD” = posibilidad, por preparacióno experiencia,de desempeñar
diferentespuestosde trabajo segúnlas necesidadesde la organización.Generalmentesevalora
conjuntamenteconla “ADAPTABILIDAD” o capacidadde ajustarse,confacilidad, al cambio
en métodoso condicionesde trabajos,facilidadparael aprendizaje,etc.

- “RESPONSABILIDAD/DEDICACIÓN” = grado de seguridady entregaal trabajo
(puntualidad,exactitudy no chapuza,cumplimientoestricto del trabajoy de lajornada,lealtad
a la empresa,etc).Naturalmentelas referenciasque sepuedanaportarseránde la máxima
ñnportancia,tantoseadetrabajoscomode responsabilidadesejercidasenprácticas,actividades
recreativas,etc..

- “AUTONOMIA E INICIATIVA” = nivel en que puedendesarrollarseactividades
sin necesidadde instruccionespermanentes(autonomía)y de capacidadpara la toma de
decisionesy acciónsin que sehubierahechoconsultadirectao pedidonormas.

* CONDICIONES DE VIDA.: se usanparaestimar la seguridadde la personao
dificultadesquepuedetenerdesarrollarnormalmenteel trabajo.

- Ejemplos:lugarde residencia(si vive lejos o en otra ciudadpuedetenerproblemas
para llegar); estado civil y familia ( en los hombres es una señal de “seguridad” y
“responsabilidad”.En las mujerespuede interpretarsecomo una limitación, temiendoun
mayorabsentismo,etc); tipo de aficionesy hobbies; etc.

C) CÓMO LO HACEN

* PODEMOSCOMPARARLA SELECCIÓNDE PERSONALCON UN SISTEMA

“DE EMBUDO”. De unacifra inicial elevada,de maneraqueexista la opciónde elegir las
personasmásadecuadasparael puesto,se Iráneliminando,en fasessucesivas,quienesvayan
resultandomenosinteresantes.Poco a poco sólo quedaránquienescoincidanconel tipo de
candidatos“ideales” que se busca.Paraeso:

- Enprimer lugar seelimina a quienhabiendocontestadoala convocatoria( anuncio
en prensa( o del INEM, etc) no cumpla los “REQUISITOSBÁSICOSEXJGIDOS” (las
característicasque se indican en el anuncio o convocatoriacon el título generalde “SE
REQUIERE, BUSCA , etc”... Para ello, se recurreal examinarlos curricula u hojas de
solicitud enviadas. Quienesno cumplen tales “minimos” reciben una carta o llamada
indicándolessuno adecuaciónal puesto.
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- Conquienesquedan,seentra“en valoracionesmásenprofundidad”:serealizan,pata
ello, una seriede “PRUEBAS”: “test” y/o entrevistas.Estaspruebaspretendervalorarhasta
quepuntoseposeenlas característicasexigidaspor el puesto.En el casode la entrevistasirven

tanto paravalorarcualidades(capacidadde expresióny comunicación,seguridad,etc ) como
paraprofundizary comprobarlos datosaportadosen el curriculumy/o la hoja de solicitud.
Preguntarán,entonces,por ejemplo, por lo que ,enconcreto, sehizo en trabajosanteriores,
hastaqué puntotuvimosresponsabilidadeso autonomía,las dificultadesque tuvimosparael
desarrollode nuestralabor, etc...Puedensolicitar, igualmente,referenciasque testifiquenlos
datosaportados(preguntaránsi no tenemosinconvenienteenello).

Estaspruebasy entrevistao entrevistassehacenescalonadamente,de manera
que cadavez sonmenoslos candidadosque quedan,hastaque finalmenteresten,sólo, las
personascuyo perfil seaproximeconexactitud al puesto. De entreellos seelegirántantos
como puestosse necesiten...Seránadmitidosy pasaránpor el períodode pruebaque, en su
contrato,estédefinido.

En resumen:

* En unaselecciónla empresadefmeel perfil (la clasede persona)que
el puestonecesita.

* Paraconseguirla,tras convocar( a travésde prensa,Inem, etc) a los
candidatos,van valorandobastaqué puntocoincidenconlo requeridopor el puesto.

* En primer lugar comprueban si reunimos las características
imprescindiblesparadesarrollarel puesto( que coinciden,enlíneasgeneralescon los datos
incluidos en el anuncio. Observanpara ello los datos incluidos en el curriculum u hoja de
solicitud que hayanpedido.

* A continuaciónsesucederánpruebasy entrevistasqueles permitirán
valorarsi se poseenlas cualidadesnecesariasy comprobarnuestrosdatos.Laspersonascuyo
perfil seacoincidenteconel requeridopor el puestoresultaránseleccionadas.Quienesno sean
elegidostendránla notificaciónoportunay puedepreguntárselessi deseanque se conservesu
ficha paraotrasoportunidades...
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* EN CONCLUSIÓN, PRESENTARSE A UNA SELECCIÓN EXIGE:

- COMPROBAR SI EL PUESTO Y EL PERFIL REQUERIDO COINCIDE
CON NUESTRAPREPARACIÓNY DESEOS.

TODAS LAS
- DEMOSTRARQUE COINCIDIMOS CON DICHO PERFIL A TRAVÉS DE
VALORACIONES QUE EFECTÚEN....

* * *

* CóMO HACERLO ES LO QUE VEREMOS A PARTIR DE AQUI.

- EN PRIMER LUGAR, A TRAVÉS DE LAS “PRUEBAS” MÁS USUALES
EN LA FASE DE PRESELECCIÓN, EL CURRICULUM Y LA HOJA DE SOLICITUD;

- EN SEGUNDO LUGAR, EN EL “FILTRO” O “TIPO DE EXAMEN”
CARACTERISTICODE LA FASEDE SELECCION,LA ENTREVISTA PERSONAL.

- POR ULTIMO, EN OTRAS PRUEBAS Y EXAMENES HABITUALES EN
MUCHOS PROCESOSSELECTIVOS,LOS TESTS Y PRUEBASPSICOTECNICAS.
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CONVENCER

Fichas de Trabajo

~Ja1
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FICHA DE TRABAJO N0 1

“AUIOCHEQUEO DE SUSHABILIDADES
CON LA GENTE CONOCIDA”

‘~ Si ha tenidodificultadesa la hora de contactarconconocidosquepuedenayudarleen su
búsquedade empleo,repaseconnosotroscómo lo hizo la última vez:

SI NO

- ¿Sepresentóadecuadamente? ( ) ( >

- ¿Tuvoen cuentala disponibilidadde
tiempode la otra persona? ( ) ( )

—¿Explicó quebuscatrabajoy porqué? ( ) ( )

- ¿Dijo lo que Vd. escapazde hacer? ( ) ( )

- ¿Contócuálessonsusestudiosy experiencia? ( ) ( )

- ¿Dió ideassobrecómopuedeayudarle

la otra persona? ( ) ( )

—¿Fuedirectamenteal grano? ( ) ( )

- ¿Evitódarpena? ( ) (

- ¿Evitópresionara la otra persona? ( ) ( )

- ¿Tomóla iniciativa del “seguimiento”? ( ) ( )

- ¿Semantuvoen todo momentocordial y

relajado/a? ( ) ( >

* Si despuésde dos intentosha anotadomásde cuatro“NO” le sugerimosquevuelvaa
leer el apadadodedicadoa las “Habilidadescon Amigosy Conocidos
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FICHA DE TRABAJO N0 3

LO QUE PUEDEN PREGUNTARTE
EN LA ENTREVISTA

* FORMACION Y CUALIFICACION

- ¿quétal llevastelos estudios?

- ¿porquéelegisteesaespecialidad?

- ¿porquédejastede estudiar?

- ¿quécursosde preparaciónprofesionalhasrealizado?

* SERVICIOMILITAR

- ¿quétal llevabasla disciplina?

* EXPERIENCIALABORAL

- ¿quétrabajoshastenido?¿quéhacíasexactamente?

- ¿dcqué fechasaquéfechas?

- ¿porquédejasteesaempresa?

- ¿estuvisteen el paro?¿cuántotiempo?

- ¿cómote llevabasconlosjefes?¿yconloscompañeros?

- ¿quéeralo que máste gustabade esostrabajos?¿ylo quemenos?

- ¿quésabesde tal o cuál... (área,máquina,tecnología,etc.)?
¿quéharíassi en el trabajosete presentatal o cuálproblema?
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* MOTIVACION HACIA EL TRABAJOY
EXPECTATIVAS

- ¿porquécreesque tendríamosquecogerteati?

- ¿quéquerríashacermásadelante?

- ¿quéesperasde estepuesto?

- ¿cuántoquieresganar?

* AUTOIMAGEN

- ¿cuálestu mejorvirtud?¿ytu peordefecto?

- ¿comocreesquete venlos demás?

- ¿teconsiderasunapersona...(seria,trabajadora,etc.)?

* SALUD

- ¿hastenidoproblemasde salud?

- ¿cuántosdíascreesquehasfaltadoal trabajoporestemotivo?

* RELACIONESFAMILIARES Y

ESTILO DE VIDA

- ¿tienesniños?¿dequéedades?

- ¿estáscasado¡ soltero?¿vivescontus padres?

- ¿cuántaspersonasdependende ti?

- ¿quépiensatu familia de estetrabajo?

- ademásdel trabajo,¿tienesotro tipo de ingresos?

- ¿tienescoche?¿cametde conducir?

* * *
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FICHA DE TRABAJO N0 4+ SUGERENCIAS

RESPONDER CON SEGURIDAD...

NUNCA DIGAS

ME FALTA EXPERIENCIA / SOLO
TENGO ESTUDIOS ¡ ME FALTA LA
PRACTICA

DI MEJOR...

ME INTERESA ESEPUESTO / TENGO
UNA PREPARACION¡ CUENTO CON
UNA BUENA BASE

NO ACABE
HICE (EGB,
DIPLOMAS

LOS ESTUDIOS ¡ SOLO
ETC.) ¡ NO TENGO

HE APRENDIDO DE LA PRACTICA /
TENGO LAS APTITUDESNECESARIAS
TENGOEXPERIENCIA

SOY MUY JOVEN ¡ SOY INEXPERTO

SOY DEMASIADO MAYOR

ME DESPIDIERON

REÑI CON EL JEFE(COMPAÑEROS)

TENGO GANAS ¡ ME SOBRAILUSION

TENGO LA MADUREZ NECESARIA

MI CONTRATO TERMINO

TENíAMOS PUNTOS DE VISTA ALGO
DIFERENTES

EN ESETIEMPONOHICE NADA

ES DIFíCIL COGERA UNA MUJER

APROVECHE PARA...
PREPARARME,HACER UN

COGER A UNA
GARANTíA

(ESTUDIAR,
CURSO...)

MUJER ES UNA

LOS NINOS ME QUITAN TIEMPO HAY QUIEN SE OCUPA DE ELLOS
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ANEXO 3
PERFIL DE LA MUESTRA



GRUPO EXPERIMENTAL

Historial

Dei conjunto de sujetos que componían la muestra inicial se excluyen

finalmente 27 por encontrarse en alguna de estas dos condiciones: (a) no rellenaron

la totalidad de los protocolos en Ti y T2, y/o (b> aran individuos con asignaturas

pendientes de años anteriores. La muestra obtenida en Ti y T2 incluía por tanto a

160 estudiantes de la Universidad Complutense de Alcalá de Henares, con un 44%

de varones y 66% de mujeres, que pasan por el Taller y rellenan los protocolos

Datos A, Edeca, ASQ y Datos B. Por otro lado, entre T2 y T3 se registra una

pérdida de 27 sujetos, por lo que la muestra finalmente examinada en T3 se

Fiel-lA-RESUMEN

Nuestro Grupo Experimental está compuesto por 160 sujetos en las etapas TI y 12, y por

133 sujetos en T3 - Los distintos Talleres de Entrenamiento en Búsqueda de Empleo tienen lugar

de manera escalonada en el Segundo Trimestre de 1996 - Durante e inmediatamente después del

Taller se aplican los instrumentos siguientes: Datos A, Edeca, ASO (en Ti> y Datos 8 (en 12, una

semana después> - El Seguimiento tiene lugar, siempre a los seis meses de la finalización del Taller,

en el Cuarto Trimestre de 1996 mediante una entrevista telefónica (protocolo Resut T3.)
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compone de 133 sujetos. Los datos que se ofrecen a continuación se refieren al

subgrupo de 1 33 sujetos que completan la totalidad de protocolos. Es preciso hacer

notar, por otro lado, que alguno de los items del seguimiento sólo deben ser

contestados por una parte de los sujetos de la muestra (por ejemplo, los referidos

a quienes trabajan o a quienes no están trabajando, etc.)

Género y edad

El grupo experimental se compone de un 56%1 de mujeres y un 44% de

varones. Las edades de los participantes oscilan entre los 20 y 31 años, con una

mediana de edad de 21 años. El intervalo 20-23 es el que concentra el mayor

número de sujetos (80% del total>, lo que es acorde con el objeto de la

intervención: evaluar los efectos de un programa de entrenamiento en Técnicas de

Búsqueda dirigido a un grupo de jóvenes alumnos/as del último curso de

diplomaturas y licenciaturas universitarias. Por otro lado, en cuanto al estado civil

y situación familiar de los sujetos, se trata de un grupo compuesto

mayoritariamente por personas solteras y sin cargas familiares.

Estudios cursados. Experiencia laboral

Por carreras en curso, predominan los estudiantes de Ingeniería de

Telecomunicaciones (23% de la muestra> y de Ciencias Empresariales (21 %>

seguidos a distancia por alumnos de Ciencias Económicas <10%> y otras

1 Porcentajes redondeados a la cifra más próxima.
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titulaciones. La calificación media obtenida en los estud¡os es de Aprobado en el

80% de los sujetos y de Notable en el 20%.

En lo referente a la experiencia laboral que se posee en el momento del Taller

<Ti), esta muestra se compone de dos subgrupos: el de sujetos a los que cabr[a

denominar “estudiantes puros” (43%) y el de quienes cuentan con algún tipo de

experiencia paralela o anterior a los estudios (57%). Esta experiencia previa al Taller

suele ser más bien corta, realizada sin contrato o, como mucho, con un contrato

temporal y se ha realizado principalmente en áreas y tareas ajenas a la propia

carrera.

Experiencia de búsqueda anterior

Con anterioridad al Taller, han buscado empleo el 84% de la muestra y,

según una tradición bastante extendida en algunas carreras, en Ti están inscritos

en el lnem el 53% de los sujetos. Referente a estrategias de búsqueda usadas

previamente, han recurrido a amigos y conocidos el 54% de los participantes; han

seguido la pista a anuncios de la prensa el 51%; han mirado boletines de

Administraciones Públicas con vistas a posibles ofertas de empleo el 18%; han

llamado o se han presentado en alguna empresa el 22%; están inscritos en bolsas

de trabajo el 58%; y han recurrido en algún momento a las Empresas de Trabajo

Temporal el 26%.
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Situación laboral del padre/madre. Recursos. Presión económica percibida

En esta muestra, sólo hemos encontrado seis madres de familia que pueden

considerarse como “económicamente activas y ocupadas” según la definición

convencional <esto es, mujeres que trabajan y que reciben a cambio un salario) . En

el caso de los 127 padres de familia “activos”, predomina el nivel de

Administrativos y Operarios Especializados (38% de los casos) seguido a distancia

por el de Operarios No Especializados (17%> y los Especialistas y Encargados

(16%). Además, la mayoría de los padres de los participantes (80%> están

trabajando en el momento de realizarse el Taller.

Por otra parte, el 91% de los sujetos de este grupo viven con su familia y

dependen económicamente de ella, y sólo un 9% son independientes. En el caso

de los sujetos dependientes, los ingresos familiares son de menos de un millón en

el 9% de los casos; oscilan entre uno y dos millones en el 32% de la muestra y hay

un 46% de familias que sobrepasan los dos millones de renta anual.

En el momento previo a la intervención, o Ti, sólo el 16% de los sujetos

percibe una presión económica inmediata. En cambio, hay una cierta preocupación

por lo que pueda suceder al cabo de unos meses (38%> y un 42% de los sujetos

manifiesta no sentir ninguna presión o necesidad económica especial. Si añadimos

a estos resultados los obtenidos en el Seguimiento sobre esfuerzo de búsqueda

entre T2 y T3 (más bien bajo). habría que concluir que el perfil modal de este grupo

es el de un sujeto que hasta cierto punto está liberado de la obligación de buscar
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trabajo de forma inmediata. Por consiguiente, puede decirse que (en este grupo) son

las familias de los estudiantes quienes soportan el desempleo juvenil, ya que al

parecer disponen de unos ingresos moderados pero estables. Desde ese “parapeto

familiar”, los recién graduados están en condiciones de adoptar unas estrategias

confortables del tipo Buscar y prepararse a la vez. Al parecer, la búsqueda

sistemática de contactos en el mundo profesional es una tarea que tiende a

posponerse hasta mucho después de finalizar los estudios.

Estrategias, temores y condiciones

Un 9% de los sujetos encuestados en Ti ya ha decidido que no va a buscar

empleo y que se dedicará en cambio a “prepararse más”. La intensidad de búsqueda

desplegada antes del Taller es más bien baja con un 4% que buscan trabajo

sistemáticamente unas horas todos los días. Las preocupaciones más fuertes cara

al futuro se refieren a la ausencia de ofertas de trabajo <al 44% le preocupa mucho

la escasez de ofertas en 1 996) y la falta de experiencia laboral (al 40% le preocupa

mucho>. En cambio, no parece haber tanta preocupación por la falta de dinero o la

edad (esto es, ser demasiado joven o parecer mayor>. Las exigencias más fuertes

en relación al trabajo se refieren a la necesidad de poder desarrollar una genuina

carrera profesional (esta posibilidad interesa mucho al 56% de los sujetos>, la

estabilidad laboral (al 35%>, la calidad intrínseca de las tareas a realizar en el trabajo

(27%), poder disponer de un horario fijo (interesa bastante al 49%), y contar con

sueldo fijo (interesa mucho al 25%). No preocupan tanto otros aspectos, como la

independencia en el trabajo, un nivel bajo de exigencias, que la ocupación esté bien

vista o que sea fácil de conseguir.
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Expectativas sobre el Taller en Ti

Por otro lado, en Ti los sujetos están máximamente interesados en mejorar

sus destrezas y conocimientos en las áreas siguientes: Saber cómo buscar trabajo;

id. Dónde buscar; id. Actuar bien en procesos de selección; id. Anirnarse y quitarse

miedos; Saber qué hay que buscar. Las expectativas más bajas respecto al Taller

se refieren a la mejora de la preparación profesional <algo que ciertamente no es

objeto del Taller) y a la perspectiva de tardar menos tiempo en conseguir trabajo.

Por consiguiente, podemos afirmar que las expectativas respecto al Taller tienen

que ver sobre todo con el desarrollo de ciertas habilidades de búsqueda y desarrollo

de la motivación (sentirse más animados ante la idea de buscar>. En línea con el

temor generalizado a “la falta de ofertas” (supra), la mayoría de los participantes se

inclinan a creer que el Taller no les va a servir de mucho a la hora de reducir el

tiempo de búsqueda.

Perspectivas de conseguir trabajo e Importancia de lograr un empleo

Un 65% de los sujetos del grupo experimental califica de regulares las

posibilidades que tienen de lograr un empleo en el futuro inmediato. El tiempo de

búsqueda estimado antes de encontrar el primer empleo varía considerablemente

según los individuos; así, opinan que la búsqueda durará entre uno y tres meses

el 23% de los sujetos; entre tres y seis meses el 27%; entre seis meses y un año

el 33%; y se inclinan por más de un año el 16%. Por lo tanto, un 75% de los

sujetos, es decir, tres cuartas partes de la muestra, piensan que tardarán más de

tres meses en encontrar un empleo desde momento del inicio de la búsqueda.
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La Importancia atribuida al empleo (Valencia positiva) es otro aspecto de gran

interés para entender los comportamientos de búsqueda. Al parecer esa Valencia

es alta o muy alta en todos aquellos trabajos aue tienen aue ver con los estudios

que se están cursando. Así, conseguir este tipo de empleos pronto es una meta

muy importante para el 46% de los sujetos y bastante importante para el 44%. No

sucede lo mismo con los trabajos que no son afines o no estén relacionados con los

estudios, que sólo son muy importantes para el 10% de la muestra y bastante

importantes para otro 23%. Parece, pues, que los aspectos más vocacionales o

próximos a la “motivación intrínseca” individual pesan mucho en este momento

para la mayoría de los participantes en el Taller.

Resultados de la búsqueda

Finalmente, en el Seguimiento realizado a fines de 1996 encontramos que

aparentemente el 19% de los sujetos del grupo experimental tiene algún tipo de

trabajo y que otro 18% han trabajado de forma más o menos regular en algún

momento entre T2 y T3. Es decir, en conjunto, encontramos que un 37% de los

sujetos del grupo experimental dicen haber trabajado o estar trabajando en los seis

meses que van desde el postest al Seguimiento, frente al 63% de ese mismo grupo

que no han encontrado ningún tipo de trabajo.

* * *
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Historial

De los 1 60 sujetos que componían la muestra inicial se excluye

aleatoriamente a 27 a fin de emparejar los subgrupos experimental y de control en

cuanto al número de sujetos. La muestra obtenida en Ti y 12 incluía por tanto a

1 60 estudiantes de la Universidad Complutense de Alcalá de Henares que se

interesan por la experiencia y rellenan los protocolos Datos A, Edeca, ASO y Datos

B. Por otro lado, entre 12 y T3 se procede a eliminar aleatoriamente 27 sujetos para

FICI-IA-RESUMEN

Nuestro Grupo de control está compuesto igualmente por 133 sujetos que completan la

totalidad de los protocolos - En momentos equivalentes a las fases Ti, T2 y T3 del Grupo

Experimental se aplican los instrumentos siguientes: Datos A, Edeca, ASQ <en Ti) y Datos 8 (en

T2, una semana después) - El Seguimiento tiene lugar, siempre a los seis meses de T2, en el Cuarto

Trimestre de 1996 mediante una entrevista telefónica (aplicándose en este caso el protocolo Resul,

T3.)
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igualar numéricamente esta muestra con el Grupo Experimental. Los datos que se

ofrecen a continuación se refieren a un subgrupo de 133 sujetos que completan la

totalidad de protocolos. Como en el caso del Grupo Experimental es preciso hacer

notar que alguno de los items del seguimiento sólo son contestados por una parte

de los sujetos de la muestra <por ejemplo, los referidos a quienes trabajan o quienes

no están trabajando, etc.)

Género y edad

Igual que el grupo experimental, nuestro grupo de control se compone de un

56%2 de mujeres y un 44% de varones. Las edades de los sujetos oscilan entre los

19 y 25 años, con una mediana de edad de 21 años. El intervalo 20-23 es el que

concentra el mayor número de sujetos (89% del total>. Por otro lado, en cuanto al

estado civil y situación familiar de los sujetos, se trata obviamente de un grupo

compuesto en su mayoría por personas solteras (98%> y sin cargas familiares

<98%>.

Estudios cursados. Experiencia laboral

Por carreras, en el grupo de control predominan los estudiantes de Ciencias

Empresariales (29%) seguidos por los de Económicas (26%>, Ciencias Químicas

(21 %>, Farmacia (19%) y otras titulaciones. La calificación media obtenida en los

estudios hasta ese momento es de Aprobado en el 47% de los casos y de Notable

en otro 53%.

2 Porcentajes redondeados a la cifra más próxima.
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En lo referente a la experiencia laboral poseida en el momento inicial de la

investigación (Ti> también esta muestra se compone de dos subgrupos: el de

“estudiantes puros” o “sin experiencia laboral” (45%> y quienes cuentan con algún

tipo de experiencia laboral paralela o anterior a los estudios (55%>. Como en el caso

anterior, esta experiencia previa a Ti es más bien corta, realizada casi siempre sin

contrato o, como mucho, con un contrato temporal y ha tenido lugar básicamente

en áreas y tareas ajenas a los estudios.

Experiencia de búsqueda anterior

Con anterioridad al Taller, han buscado empleo el 74% de la muestra y,

según una tradición bastante extendida entre los universitarios, en Ti están

inscritos en el lnem el 38% de los sujetos del grupo de control <53% en el grupo

experimental.> En lo referente a estrategias de búsqueda usadas antes de Ti, el

46% de los sujetos han recurrido a amigos y conocidos; el 44% han seguido la

pista a anuncios de la prensa; el 16% han seguido de manera más o menos regular

las convocatorias de distintas Administraciones Públicas ; también el 1 6% han

llamado o se han presentado en alguna empresa; el 33% están inscritos en bolsas

de trabajo; y el 10% han recurrido en algún momento a las Empresas de Trabajo

Temporal.
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Situación laboral del padre/madre. Recursos. Presión económica percibida

En esta muestra, hemos encontrado veinticuatro madres de familia (19% de

los sujetos del grupo de control> que pueden considerarse como “económicamente

activas y ocupadas” según la definición convencional, esto es, mujeres que trabajan

y que reciben a cambio un salario. En el caso de los 110 padres de familia

“activos”, predomina el nivel profesional de Administrativos y Operarios

Especializados (27% de los casos> seguido a cierta distancia por los Especialistas

y Encargados <20%> y los Operarios No Especializados (19%) . Por otro lado, la

mayoría de los padres de los sujetos del grupo de control (79%) están trabajando

en el momento de iniciarse la experiencia.

Por otra parte, el 89% de los sujetos de este grupo viven con su familia y

dependen económicamente de ella, y sólo un 11 % son independientes. En el caso

de los sujetos dependientes, los ingresos familiares son de menos de un millón

pesetas en el 6% de los casos; oscilan entre uno y dos millones en el 34% de la

muestra y hay un 60% de familias que sobrepasan los dos millones de renta anual.

En el momento de iniciarse la experiencia, o Ti, sólo el 18% de los sujetos

percibe una presión económica inmediata. En cambio, hay una cierta preocupación

por lo que pueda suceder al cabo de unos meses (la falta de medios preocuparía

mucho a un 38%, un porcentaje igual al del grupo experimental> y un 41% de los

sujetos manifiesta no sentir ninguna presión o necesidad económica a corto o medio

plazo en el momento Ti. Si añadimos a estos resultados los obtenidos en el

Seguimiento por el grupo de control sobre esfuerzo de búsqueda entre T2 y T3
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(más bien bajo), habría que concluir que el perfil modal de este grupo sería un sujeto

liberado hasta cierto punto de la obligación de buscar trabajo de forma inmediata.

Por consiguiente, puede decirse que (en este grupo> son las familias de los

estudiantes quienes soportan el desempleo juvenil, ya que al parecer disponen de

unos ingresos moderados pero estables. Como en el grupo experimental, la

búsqueda sistemática de contactos en el mundo profesional tiende a posponerse

hasta mucho después de finalizar los estudios.

Estrategias de búsqueda, temores y condiciones

Un 8% de los sujetos del grupo de control encuestados en Ti ya ha decidido

en esa fecha que no va a buscar empleo y que se dedicará a “prepararse más”

cuando termine los estudios. En el Seguimiento, la mayoría de los sujetos de este

grupo declaran que no han buscado trabajo en esos seis meses (61 % frente a 49%

que sí han buscado en ese periodo) e incluso un 38% declaran que no piensan

dedicarse a la búsqueda en un plazo inmediato. La intensidad de búsqueda

desplegada antes del Taller es más bien baja con sólo un 2% de sujetos que han

buscado trabajo todos los días durante unas horas. Por otro lado, las

preocupaciones más fuertes de cara al futuro se refieren a la ausencia de ofertas

de trabajo (al 50% de los sujetos le preocupa mucho la escasez de ofertas en 1 996>

y la falta de experiencia laboral <Igualmente, al 53% le preocupa mucho>. En

cambio, no parece haber tanta preocupación por la falta de dinero (10%) ola edad

(esto es, ser demasiado joven o parecer mayor). Las exigencias más fuertes en

relación con el trabajo se refieren al desarrollo de una genuina carrera profesional

(esta condición interesa mucho al 69% de los sujetos>, la estabilidad laboral

<interesa mucho al 44%>, la calidad intrínseca de las tareas a realizar en el trabajo
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(al 24%) y contar con sueldo fijo (interesa mucho al 30%). No preocupan tanto

otros aspectos, como la independencia en el trabajo (5%), un nivel bajo de

exigencias laborales (1%), que la ocupación esté bien vista socialmente (6%) o que

sea fácil de conseguir (7%.)

Perspectivas de conseguir trabajo e Importancia de lograr un empleo

Un 62% de los sujetos del grupo de control califica de regulares las

posibilidades de lograr un empleo en el futuro inmediato. El tiempo de búsqueda

estimado antes del primer empleo varia considerablemente según los individuos; así,

opinan que la búsqueda durará entre uno y tres meses el 25% de los sujetos; entre

tres y seis meses el 28%; entre seis meses y un año el 27%; y se inclinan por más

de un año el 19%. Por tanto, y al igual que en el grupo experimental, tres cuartas

partes del grupo de control opinan que tardarán más de tres meses en encontrar un

empleo a partir del inicio de la búsqueda.

La Importancia atribuida al empleo en Ti (o “Valencia positiva”> es otro

aspecto de gran interés para entender los comportamientos de búsqueda. Al parecer

esa Valencia es alta o muy alta para todos los trabajos que tienen aue ver con los

estudios que se están cursando. Así, conseguir este tipo de empleos pronto es una

meta muy importante para el 58% de los sujetos y bastante importante para otro

35%. No sucede lo mismo con los trabajos que no afines o no relacionados con los

estudios, que sólo son muy importantes para el 12% de la muestra y bastante

importantes para otro 30%. Todos estos porcentajes son similares a los obtenidos

en el grupo experimental e indican que los aspectos más vocacionales o

“intrínsecos” son importantes para la mayoría de los sujetos de ambos grupos.
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Resultados de la búsqueda

Finalmente y dados los antecedentes, no es de extrañar que en el

Seguimiento sólo trabajen un 13% <18 casos> de los sujetos de este grupo y que

sólo otro 8% (11 casos> haya trabajado en algún momento entre T2 y T3. Es decir,

en conjunto, encontramos que un 21 % de los sujetos del grupo de control han

trabajado o trabajan en los seis meses que van del postest al Seguimiento, frente

al 79% de ese mismo grupo que no han encontrado trabajo.

* * *
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ANEXO 4 ¡PROTOCOLOS DE RECOGIDA DE DATOS



1PROTOCOLOS (1): MUESTRAS DE 1996
<grupo experimental, n = 133; grupo de control, n = 133>



Cuestionarios DAIOS-A/B
(c) L.Aramburu/J.Fernández 1996.h

TALLER DE BÚSQUEDA DE EMPLEOIDATOS A.

ANTES DE COMENZAR A TRABAJAR EN EL TALLER DE BÚSQUEDA DE EMPLEO NOS
GUSTARíA QUE NOS PROPORCIONARAS ALGUNOS DATOS EN RELACIÓN A LOS
PLANTEAMIENTOS Y EXPERIENCIAS QUE HAS TENIDO EN TU BÚSQUEDA DE TRABAJO.
ENCONTRARÁS PREGUNTAS “ABIERTAS’~, EN LAS QUE TENDRÁS QUE ESCRIBIR EN EL
RECUADRO QUE SE ENCUENTRA AL LADO O DEBAJO DE LAS MISMAS, Y OTRAS “CERRADAS”,
EN LAS QUE SE TRATARÁ DE QUE ELIJAS LA OPCIÓN QUE MEJOR DESCRIBE LO QUE HAS
HECHO O PIENSAS.

¿ DE ACUERDO 7... PUES COMENCEMOS...

INDICA

TU NOMBREY
APELLIDOS

TU DIRECCIÓN Y TFNO.

LA FECHA DE HOY:

LA LOCALIDAD EN LA
QUE HACES EL CU RSO

LA PROVINCIA
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Cuestionarios DATOS-MB
(c) LArsmhuru/J.Fernéndez 1996.b

ESTUDIO O HE ESTUDIADO
EN UN CENTRO PÚBLICO PRIVADO
UNIVERSITARIO 1 2
[7] VARIABLE 3-UNIVERS

Tacha la casilla que describa mejor tu situación o experiencia

TU GÉNERO VARÓN MUJER
[8]VARIABLE 4-SEXO 1 2

EDAD
[9,10]VARIABLES-EDAD

Tu ESTADO CIVIL J CASADO/A DIVORCIADO- SOLTERO/A VIUDO/A
(111 VARIABLE 6- CIVIL SEPARADO/A

1 2 3 4

¿ TIENES HIJOS? SI. (INDIcA LAS EDADES): 1
[12] VARIABLE 7-HIJOS

NO 2

(Las var¡abíes que restan de la ia fila continúan en la página 7)

NOTA MEDIA (EN
¿CUÁL HA SIDO Tu NOTA MEDIA EN LOS ESTUDIOS UNIVERSITARIOS NÚMERO)

(ACABADOS O SIN ACABAR)?
- SINO LA CONOCES, HAZ UNA ESTIMACIÓN APROXIMADA

2A~ FILA 0=SUSPENSO,
[1]VARIABLE 60- NOTA 1=APROBADO,

2=NOTABLE,
3=SOBRESALIENT
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Cuestionarios DATOS-A/E
(e> L.Aramburu/.LFernlndez 1996.b

2A~ FILA
¿QUÉ DIPLOMA(S) O TITULO(S)
MOMENTOS?

UNIvERSITARIO(S) POSEES EN ESTOS

[2]VARIABLE 61- GRADO [3-5]VARIABLE62- CARRERA

1 y 2=uLTIMOS DIPLOMADO

3 Y 4=ULTIMos LIcENcIATURA
O INGENIERíA

1 =TECNIcASIINGENIERIA5
2 NATURALES Y DE LA SALUD
3= HUMANIDADES
4=socíALEs Y JURíDICAS

¿QUÉ ESPECIALIDAD/ES HAS CURSADO, DENTRO DE ESA(S) CARRERAS(S) O ESTUDIOS?
[6] VARIABLE 63- MISSING

¿HAS REALIZADO ALGÚN CURSO DE FORMACIÓN ESPECIALIZADA, EN RELACIÓN CON LA
CARRERA UNIVERSITARIA QUE HAS CURSADO OQUE ESTÁS TERMINANDO?

[71VARIABLE 64- VIN

CURSOS REALIZADOS:
ONINGUNO, IUN MES, 2=1-6MESES, 3= MAs DE 6 MESES

DURACIÓN APROX.(¿DIAS,
SEMANAS, MESES?):

lo

20

30

CURSOS REALIZADOS: DURACIÓN APROX.(¿DIAS,

SEMANAS, MESES?):

lo

20

30

¿HAS REALIZADO ALGÚN CURSO DE FORMACIÓN ESPECIALIZADA, AUNQUE NO TENGA QUE VER CON LA
CARRERA UNIVERSITARIA QUE HAS CURSADO O ESTÁS TERMiNANDO?(a~vARIAaLEs5.NowN
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Cuestionarios DATOS-AJE
(e>LAramburu/J.Fernl,dez 1996.h

¿HAS REALIZADO ALGÚN OTRO TIPO DE CURSOS O FORMACIÓN COMPLEMENTARIA RECIENTEMENTE

(COMO IDIOMAS, INFORMA TI CA 1 ETC.)?

[9] VARIABLE 66- COMPLE

CURSOS REALIZADOS/IDIOMAS QUE CONOCES:

O=NINGUNO, 1=BAJo, 2MEDIO, 3ALTO

DURACIÓN APROX.

CERTIFiC. O DIPLOMAS:

lo

20

30

¿CUÁL DIRÍAS QUE ES TU SITUACIÓN EN ESTOS MOMENTOS, EN RELACIÓN CON TU EXPERIENCIA?
[10] VARIABLE 67- EXPER

1 DE MOMENTO. NO TSNOO EXPERIENCIADE DU~CION

2 PERIENC~ PEROHE HECHO ¿DE oUÉ TIPO?

3 TENGO EXPERIENCIA PERO NO ES
~ROFESIORAL’<NOTIENE0UEVERCONMIS
ESTUDIOS>

¿DE aliÉ TIPO?

4 TENGOEXPERIENCIACOM0OEC~IO~A,EN
U&A P~FSTIGACIÓN O SIMILAR (No HE
RECIBIDO SALARIO>

CONSISTÍA EN:

5
TEÑGOEXPERIÉNCIAPRO#ÉSIONALOIRECTA,
EN FUNCIONES RELACIONAOAS CON MIS
ESTUDIOS.

CONSISTÍA EN: <INDICAR ORGANISMO O

EMPRESA, DURACIÓN Y FUNCIONES)
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Cuestionarios DATOS-MB
(e) L.Aramburufj.FeriIáOdCZ 1996.1,

EN RELACION CON TU CARRERA ¿CUALES SON LOS CAMPOS O
ESPECIALIDADES DONDE TE PROPONES BUSCAR TRABAJO?
[11,12]VARIABLE 68 ESPECI

CAMPO o ESPECIALIDAD 10

EN ESE CAMPO O ESPECIALIDAD PROFESIONAL...

[13] VARIABLE 69 ENCHUFEI

TENGO CONOCIDOS

QUE ME ECHARÁN UNA

MANO

1

TENGO CONOCIDOS

QUE SEGURAMENTE

AYUDEN

2

No CONOZCO A NADIE,
PERO PUEDO HACER

“CONTACTOS
3

No TENGO
CONTACTOS NI SÉ

CÓMO HACERLOS
4

CAMPO o ESPECIALIDAD 20 .

[14,15] VARIABLE 70 ESPEC2

EN ESE (SEGUNDO) CAMPO O ESPECIALIDAD PROFESIONAL...
[16] VARIABLE 71 ENCHUFE2

TENGO

CONOCIDOS QUE

ME ECHARÁN UNA

MANO
1

TENGO

CONOCIDOS QUE

SEGURAMENTE

AYUDEN
2

NO CONOZCO A

NADIE, PERO PUEDO

~CER “CONTACTOS”

3

No TENGO
CONTACTOS NI sÉ
CÓMO HACERLOS

4
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CuestionarioS DATOS-MB
<e> LAramburu/J.Fernández 1996.h

CAMPO o ESPECIALIDAD 30

[17,18]VARIABLE 72 ESPEC3

EN ESE (TERCER) CAMPO O ESPECIALIDAD PROFESIONAL...
[19] VARIABLE 73 ENCHUFE3

TENGO
CONOCIDOS QUE
ME ECHARÁN UNA

MANO 1

TENGO
CONOCIDOS QUE
SEGURAMENTE

AYUDEN 2

No CONOZCO A
NADIE, PERO

PUEDO HACER
“CONTACTOS” 3

No TENGO
CONTACTOS Nl sÉ
CÓMO HACERLOS

4

¿CUAL ES TU SITUACIÓN EN ESTOS MOMENTOS, RESPECTO A MEDIOS ECONÓMICOS EN
GENERAL?
[20,21]VARIABLES 74 INGRESOS

Vivo CON MI FAMILIA
(INGRESOS FAMILIARES, INCLUIDOS LOS Míos, EN

SU CASO> 1

Vivo POR Ml CUENTA
(TENGO INGRESOS PROPIOS)

2

INGRESOS FAMILIA:
MENOS DE UN MILLÓN ANUAL

1

INGRESOS PROPIOS:
NO TENGO, EN ESTE MOMENTO 1

INGRESOS PROPIOS:
MENOS DE UN MILLÓN ANUAL 2

INGRESOS FAMILIA:
UNO A DOS MILLONES 2

INGRESOS PROPIOS:
UNO A DOS MILLONES 3

INGRESOS FAMILIA:
MÁS DE DOS MILLONES 3

INGRESOS PROPIOS:
MÁS DE DOS MILLONES 4
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Cues<ionariOS DATOS-MB
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EN RELACIÓN CON TU SITUACIÓN ECONÓMICA, EN GENERAL,...
[221 VARIABLE 75 ECONOMíA

NECESITO ALGÚN TIPO DE INGRESOS RÁPIDAMENTE, PARA SALIR ADELANTE 1

PUEDO TENER ALGÚN TIPO DE PROBLEMAS DE AQUí EN UNAS SEMANAS 2

PUEDO IR TIRANDO, AUNQUE PREVEO DIFICULTADES DENTRO DE UNOS MESES 3

No ESPERO TENER PROBLEMAS AHORA O MÁS ADELANTE <PUEDO BUSCAR 0
PREPARAME, SIN PRISAS)

4

EN RELACIÓN CON LA OCUPACIÓN DE MI PADRE/MADRE...
[23,24] VARIABLE 76 PADRES

L
LA OCUPACIÓN O PROFESIÓN DE Ml PADRE

ES:

L
LA OCUPACIÓN O PROFESIÓN DE MI MADRE

ES:

1. OPERARIO O TRABAJADOR NO
ESPECIALIZADO

1

1. OPERARIA O TRABAJADORA

1

2. OBRERO ESPECIALIZADO,
O ADMINISTRATIVO

2

2. OBRERA ESPECIALIZADA,
ADMINISTRATIVA

2

3. ESPECIALISTA, ENCARGADO,
CAPATAZ O SUPERVISOR

3

3. ESPECIALISTA, ENCARGADA,
O SUPERVISORA

3

4. TÉCNICO DE GRADO MEDIO
4

4. TÉCNICA DE GRADO MEDIO
4

5. TÉCNICO DE GRADO SUPERIOR]
PROFESIONAL LIBERAL

5

8. TÉCNICA DE GRADO SUPERIORI
PROFESIONAL LIBERAL

5

6. DIRECTIVO, GERENTE
6

6. DIRECTIVA, GERENTE
6
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Cuestionarios DATOS-MB
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EN LA ACTUALIDAD, ÉL:
[25,26] VARIABLE 77 PADRE 1

EN LA ACTUALIDAD, ELLA:
[27,28] VARIABLE 78 MADRE 2

( )TRABAJA 1

( )ESTÁENPARO 2

ESTÁ JUBILADO 3

SE DEDICA AL TRABAJO 4
DOMÉSTICO

( )TRABAJA 1

( )ESTÁENPARO 2

( ) ESTÁ JUBILADA 3

( ) SE DEDICA AL TRABAJO 4
DOMÉSTICO

lA. FILA (CONTINUACION) r13.141 VARIABLE WORKI

¿HAS TRABAJADO
ANTES “COBRANDO”
(COMO UN TRABAJO
RECONOCIDO Y NO
PRÁCTICAS O AYUDA
A CONOCIDOS)?

N
NUNCA HE TRABAJADO CON
SALARIO REGULAR

ESTUDIABA1

ME OCUPABA DE LA CASA 2

HE BUSCADO PERO NO HE

CONSEGUIDO TRABAJO 3

SÓLO HE TRABAJADO “A
COMISIÓN” O “HACIENDO
CHAPUZAS” 4

H

HE TRABAJADO
COBRANDO

MENOS DE 6 MESES1

DE6MESESAUN AÑO 2

DEIA3AÑoS 3

DE3A5AÑOS 4

MÁs DE5AÑOS 5

[15,16]VARIABLE 9
CONTRATO

QuÉ TIPO DE CONTRATOS
HAS TENIDO?...

NINGUNO. No HETRABAJADONUNCA. 01

NINGUNO. SIEMPRE HE TRABAJADO SIN CONTRATO. 02

SIEMPRE HE TRABAJADO COMO AUTÓNOMO/A 03

SIEMPRE HE TENIDO CONTRATO DE OBRA O SERVICIOS 04
CONTRATOS LABORALES TEMPORALES 05

CONTRATO LABORAL INDEFINIDO 06

HE TENIDO VARIOS TIPOS. NINGUNO INDEFINIDO. 07

HE TENIDO VARIOS TIPOS. ALGUNO INDEFINIDO 08

OTROS CASOS 09
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EN (POSIBLES) TRABAJOS QUE HAYAS TENIDO ANTES
[17] VARIABLE 10 NMPROF

¿ CUAL ES O HA SIDO TU
NIVEL MAYOR EN EL OFICIO
O PROFESIÓN QUE TIENES
O HAS TENIDO?

No TENGO OFICIO ESPECIFICO. NO HE ESTUDIADO NI TRABAJADO
ANTES 1

SOY O HE SIDO APRENDIz/A DE 2

SOY O HE SIDO OFICIAL 3~ O AUXILIAR DE... 3

50v 0 HE SIDO OFICIAL 2~ DE... 4

SOY O HE SIDO OFICIAL 9 DE... 5

SOY O HE SIDO MAESTRO/ENCARGADO-A DE... 6

SOY O HE SIDO DIPLOMADO/A EN... 7

aSOY LICENCIADO/A EN...

[18]VARIABLE 11
SEGURO-A

TU SITUACIÓN
ACTUAL EN CUANTO
A SEGURO
DE DESEMPLEO O
TRABAJO ES LA DE...

EN PARO, SIN COBRAR DESEMPLEO, PUES NO HE TRABAJADO
ANTES ( O NO TENíA CONTRATO) 1

EN PARO: ACABÉ YA DE PERCIBIR LA PRESTACIÓN 2

EN PARO: PERCIBIENDO AÚN LA PRESTACIÓN 3

TRABAJO, PERO QUIERO MEJORAR NIVELO CAMBIAR. 4

[19] VARIABLE 12
TIEMPOIA

CUANTO TIEMPO LLEVAS
“DE PARO”

No ESTOY EN PARO 1

LLEVO ENTRE TRES Y SEIS MESES 2

LLEVO ENTRE SEIS MESES Y UN AÑO 3

LLEVO MÁS DE UNAÑO 4

LLEVO ENTRE UNO Y TRES AÑOS 5

LLEVO MÁS DE TRES AÑOS EN PARO 6
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[20,21]VARIABLE 13

RAZON

POR QUÉ RAZÓN ESTÁS EN
PARO AHORA...

HASTA AHORA ESTUDIABA. 01

ANTESME DEDICABA SÓLO A LA CASA Y FAMILIA 02

ME DESPEDÍ DEL ÚLTIMO TRABAJONO ME CONVENíA. 03

ME DESPIDIERON 04

ACABÓ Ml CONTRATO 05

LA EMPRESA CERRÓ 06

HUBO REGULACIÓN Y ACEPTÉ 07

HUBO REGULACIÓN Y “ME TOCO LA CHINA” 08

No ESTOY EN PARO. ESTOY TRABAJANDO. 09

[22] VARIABLE 14
¡‘LA NT-A

A LA HORA DE BUSCAR
TRABAJO TÚ TE PLANTEAS...

COGER, DESDE EL PRINCIPIO, LO QUE SALGA 1

‘AGUANTAR” BUSCANDO “DE LO MIO” Y CON MIS
CONDICIONES, Y SI NO SALE BUSCAR O ACEPTAR 2
OTRAS COSAS

SÓLO ESCOGER LOS TRABAJOS QUE
COINCIDAN CON MI 3
PREPARACIÓN Y CONDICIONES

[23-30] VARIABLES 15-22
1= SI ¡2= NO

¿CÓMO HAS BUSCADO
TRABAJO HASTA AHORA?
(SEÑALA TODOS LOS MEDIOS
QUE HAYAS USADO)

NINGUNO. No HE BUSCADO COMOIA

APUNTÁNDOME A LA OFICINA DE EMPLEO COMO2A

PREGUNTANDO A AMIGOS O CONOCIDOS COMO3A

MIRANDO LOS ANUNCIOS DE PERIODICOS COMO4A

MIRANDO BOLETINES (DE AYUNTAMIENTOS,ADMINISTRACIÓN,ETC).
GOMOSA

PRESENTÁNDOME O LLAMANDO A EMPRESAS. COMO6A

INSCRIPCIÓN EN BOLSAS DE TRABAJO COMO7A
(COLEG. PROFESIONALES, COlE, CENTROS, ETC).

APUNTÁNDOME EN AGENCIAS DE COLOCACIÓN GOMOBA
PRIVADAS O EN UNA EMPRESA DE TRABAJO TEMPORAL.
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131] VARIABLE 23
ORGAN-A

CÓMO TE ORGANIZAS
PARA BUSCAR
TRABAJO

No VOY A BUSCARLO. ME PREPARARÉ MÁS.

ESPERO A QUE ME AVISEN DEL INEM, COlE O CONOCIDOS 2
PROCURO MIRAR DE VEZ EN CUANDO.

Busco TRABAJO ALGUNOS DíAS A LA SEMANA. 4

BUSCO TRABAJO TODOS LOS DÍAS UNA HORAS. 5

¿ Cuales son tus temores a la hora de buscar trabajo?

Estas cosas me
preOcupan....

MUCHO BASTANTE REGULAR Poco NADA

CASINOHAYTRABAJO
(32)VARIABLE 24 TEMORIA

1 2 3 4 5

No PUEDO AGUANTAR SIN
DINERO MUCHO TIEMPO
[33)VARIABLE 25 TEMOR2A

1 2 3 4 5

No sÉ QUE HACER SI NO
TRABAJO
[34)VARIABLE 26 TEMOR3A

1 2 3 4 5

No sÉ HACERLO BIEN EN
LAS SELECCIONES
(39 VARIABLE 27 TEMOR4A

1 2 3 4 5

CREO QUE ME FALTA
EXPERIENCIA DE TRABAJO
[36)VARIABLE 28 TEMOR5A

1 2 3 4 5

TENGOPOCAFORMACIÓN
(37] VARIABLE 29 TEMOROA

1 2 3 4 5

CREO QUE SOY DEMASIADO
JOVEN
[38]VARIABLE 30 TEMOR7A

1 2 3 4 5

SOY DEMASIADO MAYOR
PARA QUE ME PREFIERAN
[39]VARIABLE 31 TEMOR8A

1 2 3 4 5

ELIGEN A HOMBRES ANTES
QUEAMUJERES
[40]VARIABLE 32 TEMORSA

1 2 3 4 5
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Cuestionarios DATOS-AIB
(c)L.Ar,mburu/J.Fernlndez 1996.1,

¿CuMas son tus “condIcIones” (u decIrUetStW Importa ) a la hora de elegir un
(INDICA EN CADA ASPECTO CUÁNTO TE IMPORTA MARCÁNDOLO A LA DERECHA>

ME IMPORTA MUCHO BASTANTE REGULAR Poco NADA

-Loseguroofijoquesea..
[41]VARIABLE 33 CONDIA

1 2 3 4 5

- Cobrar más de 100.000 al mes..
[42] VARIABLE 34 COND2A

- La gente que trabaje conmigo..
[43] VARIABLE 35 CONOSA

- No tener que aguantar al publico..
[44]VARIABLE 36 COND4A

- Trabajar “a mi aire”,sin horas fijas
o alguien encima..
[45]VARIABLE 37 CONDSA

- Que no sea duro f¡s¡cam ente..
[46]VARIABLE 38 CONDSA

- Tener un horario fijo y bueno..
[47]VARIABLE 39 COND7A

- Hacer un trabajo “bonito”..
[48] VARIABLE 40 COND8A

- No tener que “pensar” o comerme
el tarro..
[49] VARIABLE 41 COND9A

- Poder progresar”, hacer carrera
en esa empresa o trabajo..
[50]VARIABLE 42_CONDIOA
- Que esté cerca de donde vivo..
[61]VARIABLE 43_CONDIIA
- Que e/sueldo sea fijo y no a
comisión..
[52] VARIABLE U CONDI2A

- Que no sea en la calle, carreta o al
aire libre..
[53] VARIABLE 45 CONDISA

- Que esté bien visto..
[54] VARIABLE 46 CONDI4A
- Que sea fácil de conseguir.
[55] VARIABLE 47 CONDISA

ME IMPORTA MUCHO BASTANT REGULA POCO NADA
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[56]VARIABLE 48
POSIB-A

¿CUÁNTAS POSIBILIDADES CREES
QUE TIENES DE ENCONTRAR
TRABAJO?

[57]VARIABLE 49
TIEMPO2A

¿CUÁNTO ESPERAS TARDAR EN
CONSEGUIR ESE TRABAJO?

MUCHAS 1
B

BASTANTES.
REGULARES. 3

POCAS 4

NINGUNA O CASI NINGUNA. 5

UN MES O MENOS. 1

DE UN MES A TRES MESES. 2
DE TRES A SEIS MESES. 3

DE SEIS MESES A UN AÑO. 4

UNAÑO O MAS. 5

[58] VARIABLE 50
PROYEC-A

¿ CUÁLES SON TUS
PROYECTOS INMEDIATOS?

DECIDIDAMENTE DEDICARME SÓLO A BUSCAR TRABAJO.1

PIENSO PREPARARME MAS Y LUEGO BUSCAR TRABAJO 2

PIENSO PREPARARME MÁS Y BUSCAR TRABAJO A LA VEZ 3

PIENSO ESTUDIAR OTRA CARRERA 4

VOY A DEJAR DE BUSCAR. 5

CREO QUE EL TALLER ME SERVIRA

PARA . MUCHO BASTANTE REGULAR POCO NADA

MEJORARMI PREPARACIÓN

COMOPROFESIONAL
[59] VARIABLE 51 EXPECIA

1 2 3 4 5

SABERouÉ PUEDOBUSCAR

CONMI PREPARACIÓN
[60] VARIABLE 52 EXPEC2A

SABER CÓMO BUSCAR
TRABAJO
[61] VARIABLE 53 EXPEC2A

SABER DÓNDE BUSCAR
TRABAJO
[82] VARIABLE 54 EXPEC4A

APRENDERAHACERBIEN LAS
SELECCIONES

[83] VARIABLE 55 EXPECEA

ANIMARMEY “QUITARME

MIEDOS”
[64] VARIABLE 56 EXPEC6A

TARDARMENOSENCONSEGUIR
TRABAJO.
[65] VARIABLE 57 EXPEC7A
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Cuestionarios DATOS-MB
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FINALMENTE

¿ HASTA QUÉ PUNTO CREES QUE ES IMPORTANTE PARA TI ...?

MUCHO BASTANTE REGULAR POCO NADA

¿CONSEGUIR TRABAJO
PRONTO ENALGO
RELACIONADO CON TUS
ESTUDIOS?
[66] VARIABLE 58 RELA-A

1 2 3 4 5

¿CONSEGUIR TRABAJO
PRONTO, AUNQUE NO SEA
RELACIONADO CON TUS
ESTUDIOS?
[67] VARIABLE 59
NORELA-A

1 2 3 4 5

MUCHASGRACIAS POR TUS CONTESTACIONES. Nos SERVIRÁN PARA TRABAJAR MEJOR CONTIGO EN EL
CURSO DE BÚSQUEDA DE EMPLEO.
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Cuestionarios DATOS-A/E
(e) L.Aranhburul.J.FCrtlItldeZ ¡996.1,

TALLER DE BÚSQUEDA DE EMPLEOIDATOS B.

DESPUÉS DE TRABAJAR EN EL TALLER DE BÚSQUEDA DE EMPLEO NOS GUSTARíA
QUE NOS PROPORCIONARAS ALGUNOS DATOS EN RELACIÓN A LOS PLANTEAMIENTOS Y
EXPERIENCIAS QUE HAS TENIDO EN TU BÚSQUEDA DE TRABAJO. ENCONTRARÁS
PREGUNTAS “ABIERTAS”, EN LAS QUE TENDRÁS QUE ESCRIBIR EN EL RECUADRO QUE SE
ENCUENTRA AL LADO O DEBAJO DE LAS MISMAS, Y OTRAS “CERRADAS”, EN LAS QUE SE

TRATARÁ DE QUE ELIJAS LA OPCIÓN QUE MEJOR DESCRIBE LO QUE HAS HECHO O
PIENSAS.

¿ DE ACUERDO 7... PUES COMENCEMOS...

INDICA

1
TU NOMBRE Y
APELLIDOS

TU DIRECCIÓN vTFNO.

LA FECHA DE HOY:

LA LOCALIDAD EN LA
QUE HACES EL CURSO

LA PROVINCIA
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Cuestionados DATOS-MB
(e) L.Araniburulj.Fernández 1996.1,

GODIFIGACION A PARTIR DE 3á PILA EN BASE DE DATOS COIEQO

Tacha la casilla aue describa mejor tu situacÍón o exDeriencia

SAPILA
[1]VARIABLE79

SEGURO-B
TU SITUACIÓN ACTUAL, EN
CUANTO A SEGURO DE
DESEMPLEO O TRABAJO ES
LA DE...

EN PARO, SIN COBRAR DESEMPLEO, PUES NO HE TRABAJADO
ANTES ( O NO TENÍA CONTRATO) 1

EN PARO: ACABÉ YA DE PERCIBIR LA PRESTACIÓN 2

Ew PARO: PERCIBIENDO AÚN LA PRESTACIÓN 3

TRABAJO, PERO QUIERO MEJORAR NIVELO CAMBIAR. 4

[11]VARIABLE 89
ORGAN-B

¿CÓMO TE
ORGANIZARAS PARA
BUSCAR TRABAJO?

NO VOY A BUSCARLO. ME PREPARARE MÁS. 1

ESPERARÉ NOTICIAS DEL INEM, COlE 0 AMIGOS. 2

PROCURARÉ MIRAR DE VEZ EN CUANDO. 3

BUSCARÉ TRABAJO ALGUNOS DÍAS A LA SEMANA. 4

BUSCARÉ TRABAJO TODOS LOS DÍAS UNA HORAS. 5

48

[2] VARIABLE 80
¡‘LA NT-S

A LA HORA DE BUSCAR TRABAJO
TU TE PLANTEARÁS...

COGER, DESDE EL PRINCIPIO, LO QUE SALGA 1

“AGUANTAR” BUSCANDO “DE LO MÍO” Y CON MIS
CONDICIONES, Y SI NO SALE BUSCAR O ACEPTAR OTRAS 2
COSAS__

SÓLO ESCOGER LOS TRABAJOS QUE COINCIDAN CON MI 3
PREPARACIÓN Y CONDICIONES

[3-10] VARIABLE 81-88
1=SI 1 2N0

¿CÓMO BUSCARÁS
TRABAJO A PARTIR DE
AHORA? (SEÑALA TODOS LOS
MEDIOS QUE USARÁS)

NINGUNO. No HE BUSCADO COMOIS

APUNTÁNDOME A LA OFICINA DE EMPLEO COMO2B

PREGUNTANDO A AMIGOS O CONOCIDOS COMOSB

MIRANDO LOS ANUNCIOS DE PERÍODICOS COMO4B

MIRANDO BOLETINES (DE AYUNTAMIENTOS,ADMINISTRACIÓN,ETC).
COMO5B

PRESENTÁNDOME O LLAMANDO A EMPRESAS. COMOEB

INSCRIPCIÓN EN BOLSAS DE TRABAJO
(COLEG. PROFESIONALES, COlE, CENTROS, ETC). COMOiS

APUNTÁNDOME EN AGENCIAS DE COLOCACIÓN
PRIVADAS O EN UNA EMPRESA DE TRABAJO TEMPORAL COMO8B



Cuestionarios DATOS-A/E
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¿ Cuales son tus temores a la hora de buscar trabajo?

Estas cosas me preocupan.... MUCHO BASTANT
E

REGULA
R

Poco NADA

CASINOHAYTRABAJO

[12] VARIABLE 9OTEMORIB

No PUEDO AGUANTAR SIN DINERO
MUCHOTIEMPO

[13] VARIABLE 91 TEMOR2B

1 2 3 4 5

1 2 3 4

No SÉ QUE HACER SINO TRABAJO

[14] VARIABLE 92TEMOR3B
1 2 3 4 5

No SÉ HACERLO BIEN EN LAS
SELECCIONES

[16] VARIABLE 93TEMOR4B

1 2 3 4 5

CREO QUE ME FALTA EXPERIENCIA
DETRABAJO

[16] VARIABLE 94TEMOR5B

1 2 3 4 5

TENGOPOCAFORMACIÓN
[17] VARIABLE 95TEMOR6B

1 2 3 4 5

CREO QUE SOY DEMASLADO JOVEN

[18] VARIABLE 96TEMOR7B

1 2 3 4 6

SOY DEMASIADO MAYOR PARA QUE
ME PREFIERAN

[19] VARIABLE 97TEMORBB

1 2 3 4 5

ELIGEN A HOMBRESANTESQUEA

MUJERES

[20] VARIABLE 98 MOR9B

1 2 3 4 5
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CuestIonarios DATOS-MB
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¿CuAba son tus “condíciona “ (a decir, lo qn te Importa >a la hora de elegir un trabajo...
(INDICA EN CADA ASPECTO CUÁNTO TE IMPORTA MARCÁNDOLO A LA DERECHA)

ME IMPORTA MUCHO BASTANTE REGULAR POCO NADA

-Lo seguroo fijo que sea..

[21]VARIAELE99 CONDIS

1 2 3 4 5

- Cobrar más de 100.000 al mes..
[22] VARIABLE IOOCOND2B

1 2 3 4 5

- La gente que trabaje conmigo..
[23] VARIABLE 101 CONDSB

- No tener que aguantar al público..
[24] VARIABLE 102 CONO4B

- Trabajar “a mi aire”,sin horas fijas o
alguien encima..
[25] VARIABLE 103 CONDSB

- Que no sea duro fisicamente..
[26] VARIABLE 104 CONDGB

- Tener un horario fijo y bueno..
[27] VARIABLE 105 COND7B

- Hacer un trabajo “bonito “..
[28] VARIABLE 106 CONO8B

- No tener que “pensar” o comerme el
tarro..
[29] VARIABLE 107 COND9B

-Poder “progresar”, hacer carrera en
esa empresa o trabajo..
[30]VARIABLE 108 CONDIOB

- Que esté cerca de donde vivo..
[31] VARIABLE 109 CONDIIB

- Que el sueldo sea fijo y no a comisión..
[32] VARIABLE 110 CONDI2B

- Que no sea en la calle, carretera o al
aire libre..
[33] VARIABLE 111 CONDI3B

- Que esté bien visto..
[34] VARIABLE 112 CONDI4B

- Que sea fácil de conseguir..

[35] VARIABLE 113 CONDI5B

ME IMPORTA MucHo BASTANTE REGULAR Poco NADA
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Cuestionarios DATOS-MR
(e> L.Aramburuí.J.FeflIátIdez ¡996.1,

[36] VARIABLE 114
posIB-s

¿CUANTASPOSIBILIDADES
CREESQUE TIENESDE
ENCONTRARTRABAJO?

MUCHAS. 1

BASTANTES. 2

REGULARES. 3
POCAS 4

NINGUNA O CASI NINGUNA. 5

[37]VARIABLE 115
TIEMPO2B

¿CUANTO ESPERAS
TARDAR EN CONSEGUIR ESE
TRABAJO?

UN MESOMENOS. 1

DE UN MES A TRES MESES. 2

DE TRES A SEIS MESES. 3
DE SEIS MESES A UN ANO. 4

UN ANO O MAS. 5

[38]VARIABLE 116
PRO YEC-B

¿ CUALES SON TUS
PROYECTOS INMEDIATOS

DECIDIDAMENTE DEDICARME SÓLO A BUSCAR TRABAJO.
1

PIENSO PREPARARME MAS Y LUEGO BUSCAR TRABAJO
2

PIENsO PREPARARME MAS Y BUSCAR TRABAJO A LA VEZ
3

PIENSO ESTUDIAR OTRA CARRERA
4

VOY A DEJAR DE BUSCAR.
5
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Cuestionarios DATOS-MR
(e) L.AramburuíLFernñndez ¡996.1,

CREO QUE EL TALLER ME HA SERVIDO

PARA MUCHO BASTANTE REGULAR POCO NADA

MEJORAR MI PREPARACIÓN
COMO PROFESIONAL
[39] VARIABLE 117
EXPECIB

1 2 3 4 5

SABER QUÉ PUEDO BUSCAR CON
MI PREPARACIÓN
[40] VARIABLE 118
EXPEC2B

SABER CÓMO BUSCAR TRABAJO
[41]VARIABLE 119
EXPEC3B

SABER DÓNDE BUSCAR
TRABAJO
[42] VARIABLE 120
EXPEC4B

APRENDER A HACER BIEN LAS

SELECCIONES
[43] VARIABLE 121
EXPEC5B

ANIMARME Y “QUITARME

MIEDOS’

[44] VARIABLE 122

EXPEC6B

TARDAR MENOS EN CONSEGUIR
TRABAJO.
[45] VARIABLE 123
EXPEC7B
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¿ HASTA QUÉ PUNTO CREES QUE ES IMPORTANTE PARA TI,

EN ESTE MOMENTO...?

MUCHO BASTANTE REGULAR POCO NADA

¿CONSEGUIR TRABAJO

PRONTO, EN ALGO
RELACIONADO CON TUS
ESTUDIOS?

[46]VARIABLE 124 RELA-B

1 2 3 4 5

¿CONSEGUIR TRABAJO
PRONTO,AUNQUENOSEA
RELACIONADO CON TUS

ESTUDIOS?

(47] VARIABLE 125 P4ORELA-B

1 2 3 4 5

MUCHAS GRACIAS POR TUS
PRÓXIMAMENTE.

CONTESTACIONES. Nos SERVIRÁN PARA SEGUIR TRABAJANDO CONTIGO

* * *
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TALLER BÚSQUEDA DE EMPLEOIRESUL.

EN FECHAS PASADAS PARTICIPÓ VD. EN UN TALLER IMPARTIDO POR EL COlE, DEL
QUE, EN ESTE MOMENTO, ESTAMOS HACIENDO UN SEGUIMIENTO PARA VER LA UTILIDAD

QUE HA PODIDO TENER, EN QUÉ MEDiDA HA POSIBILITADO EL ALCANZAR O MEJORAR DE
TRABAJO, ETC. POR ELLO LE ROGAMOS QUE CONTESTE LAS PREGUNTAS QUE

ENCONTRARÁ EN ESTE CUESTIONARIO Y LO REMITA, EN EL SOBRE QUE LO ACOMPANA, A
NUESTRA DIRECCIÓN. LE AGRADECEMOS MUCHO SU COLABORACIÓN.

PARA CONTESTAR, COMO EN OTRAS OCASIONES, SE TRATARÁ DE QUE O BIEN

RELLENE LAS CASILLAS QUE APARECEN VACIAS OESCOJA ENTRE LAS ALTERNATIVAS QUE

LE OFREZCAMOS LA QUE MEJOR DESCRIBA SU SITUACIÓN O ACTUACIONES..

¿ DE ACUERDO?... PUES COMENCEMOS...

INDIQUE

SU NOMBRE Y

APELLIDOS

[SU DIRECCIÓN Y TFNO.
LA FECHA DE HOY:

LA LOCALIDAD EN LA
QUE HIZO EL CURSO CON EL
COlE (EN SU CASO)

1LA PROVINCIA

1 NB.- El protocolo Resu/ se repite con ~dént¡coformato en el Seguimiento de las
muestras 1993-95, parlo que se omite presentarlo de nuevo más abajo <cfr. ¡nfra)
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7’ FILA DE CODIFICACION EN C01S96
Tache la casilía que describa mejor su situación o experiencia

[1]VARIABLE 222
TRABAJO

¿ HA CONSEGUIDO
TRABAJO?

Sí. (AHORA ESTOY TRABAJANDO)
ESPECIFICAR: 1

Sí. TUVE UN TRABAJO TEMPORAL O.
ESPECIFICAR DURACIÓN... 2

No. 3

21 VARIABLE 223 - RELA ClON

¿ ESE TRABAJO
TIENE QUE VER CON
LOS
ESTUDIOS QUE
VD. HIZO?

No HE CONSEGUIDO TRABAJO

NO. ES (ERA) UN TRABAJO TOTALMENTE DISTINTO.
S

SI. ES (ERA) UN TRABAJO RELACIONADO CON MIS ESTUDIOS

[3] VARIABLE 224
CONTRA-R

Sí TIENE TRABAJO:
¿QUÉ TIPO DE
CONTRATO TIENE?...

NINGUNO. No HE CONSEGUIDO TRABAJO.1

NINGUNO. ESTOY HACIENDO CHAPUZAS SIN CONTRATO. 2

TRABAJO COMO AUTÓNOMO/A 3

TENGO UNCONTRATO DE OBRA O SERVICIOS 4

TENGO UNCONTRATO LABORAL TEMPORAL 5

TENGO UNCONTRATO LABORAL INDEFINIDO 6

TENGO UN CONTRATO DE PRÁCTICAS O APRENDIZAJE 7

OTROS CASOS 8

[4]VARIABLE 225
CATEGOR

¿ CUAL ES NIVELO
CATEGORÍA QUE TIENES EN
ESE TRABAJO 7

No PROCEDE: NO TENGO TRABAJO ALGUNO. 1

SOY O HE SIDO APRENDIZ DE 2

SOY O HE SIDO OFICIAL 3 DE. 3

SOY O HE SIDO OFICIAL 28 DE. 4

SOY O HE SIDO OFICIAL 9 DE... 5

SOY O HE SIDO MAESTRO/ENCARGADO DE... 6

SOY O HE SIDO DIPLOMADO EN... 7

SOY LICENCIADO/A EN... 8
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[5,6]VARIABLES 226
COMORES

Sí HA CONSEGUIDO TRABAJO.
¿ COMO LO HA
CONSEGUIDO?...(SEÑALE EL
SISTEMA QUE LE PERMITIÓ
LOCALIZAR ESE EMPLEO)

NINGUNO. No HE CONSEGUIDO AÚN TRABAJO 01

APUNTÁNDOME A LA OFICINA DE EMPLEO 02

PREGUNTANDO A AMIGOS O CONOCIDOS 03

MIRANDO LOS ANUNCIOS DE PERIÓDICOS 04

MIRANDO BOLETINES <DE AYUNTAMIENTOS,ADMINISTRACIÓN,ETC).
05

PRESENTÁNDOME O LLAMANDO A EMPRESAS. 06

INSCRIPCIÓN EN BOLSAS DE TRABAJO <COLEG.PROFESIONALES,
COlE, CENTROS, ETC). 07

APUNTÁNDOME EN AGENCIAS DE COLOCACIÓN PRIVADAS O
EMPRESAS DE TRABAJO TEMPORAL. 08

PRESENTÁNDOME A UNA OPOSICIÓN 09

[7] VARIABLE 227 ESTOY TRABAJANDO Y NO BUSCO OTRO EMPLEO POR AHORA.1
SEGURO-R

TRABAJO, PERO QUIERO MEJORAR NIVELO CAMBIAR.
TU SITUACIÓN ACTUAL,
EN CUANTO A SEGURO EN PARO, SIN COBRAR DESEMPLEO, PUES NO HE TRABAJADO
DE ANTES ( O NO TENíA CONTRATO)
DESEMPLEO O TRABAJO
ES EN PARO: ACABÉ YA DE PERCIBIR LA PRESTACIÓN
LA DE...

EN PARO: PERCIBIENDO AÚN LA PRESTACIÓN

2

3

4

5

Las siguientes preguntas deben contestarse sólo si no tiene trabajo

[8] VARIABLE 228 COGER LO QUE SALGA
PLANTE-R

A LA HORA DE SEGUIR “AGUANTAR” BUSCANDO “DE LO MIO” Y CON MIS
BUSCANDO TRABAJO, COMO CONDICIONES, Y SI NO SALE BUSCAR O ACEPTAR
TE LO PLANTEAS OTRAS
AHORA... PIENSAS... COSAS

SÓLO ESCOGER LOS TRABAJOS QUE COINCIDAN CON MI
PREPARACIÓN Y CONDICIONES

1

2

3
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19-16] VARIABLES 229-236
1=SII 2=NO

¿ CÓMO HAS BUSCADO
TRABAJO HASTA AHORA?

(SEÑALE TODOS LOS
MEDIOS QUE HAYAS
USADO)

NINGUNO. No HE BUSCADO COMOIR

APUNTÁNDOME A LA OFICINA DE EMPLEO COMO2R

PREGUNTANDO A AMIGOS O CONOCIDOS COMO3R

MIRANDO LOS ANUNCIOS DE PERIODICOS COMO4R

MIRANDO BOLETINES (DE AYUNTAMIENTOS,ADMINISTRACIÓN,ETC).
COMO5R

PRESENTÁNDOME O LLAMANDO A EMPRESAS. COMOCR

INSCRIPCIÓN EN BOLSAS DE TRABAJO (COLEG.PROFESIONALES,
COlE, CENTROS, ETC). COMO7R

• APUNTÁNDOME EN AGENCIAS DE COLOCACIÓN PRIVADAS O
EMPRESAS DE TRABAJO TEMPORAL. COMO8R

¿CREEES QUE EL TALLER
DE TÉCNICAS DE BÚSQUEDA DE EMPLEO TE HA
SERVIDO PARA?...

PARA MUCHO BASTANTE REGULAR POCO NADA

MEJORAR MI PREPARACIÓN COMO
PROFESIONAL
[17] VARIABLE 237 EXPECIR

1 2 3 4 5

SABERQUÉPUEDOBUSCARCONMI

PREPARACIÓN
[18] VARIABLE 238 EXPEC2R

1 2 3 4 5

SABER CÓMO BUSCAR TRABAJO
[19] VARIABLE 239 EXPECSR 1 2 3 4 5

SABER DÓNDE BUSCAR TRABAJO
[20] VARIABLE 240 EXPÉC4R

1 2 3 4 5

APRENDER A HACER BIEN LAS
SELECCIONES
[21] VARIABLE 241_EXPEC5R

ANIMARME Y “QUITARME MIEDOS”
[22] VARIABLE 242 EXPEC6R

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

TARDAR MENOS EN CONSEGUIR
TRABAJO
[23] VARIABLE 243 EXPECiR.

1 2 3 4 5

CONSEGUIR EL TRABAJO QUE
TENGOAHORA
[24] VARIABLE 244 EXPEC8R

1 2 3 4 5
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Las sÍauÍentes preguntas deben contestarse sólo si no tÍene trabajo

[25] VARIABLE 246
ORGANIR

DURANTE ESTE
TIEMPO ANTERIOR
¿COMO SE
HA ORGANIZADO
PARA
BUSCAR TRABAJO?

No HE BUSCADO ANTES. O

NO VOY A BUSCARLO. ME PREPARARÉ MÁS. 1

ESPERO A QUE ME AVISEN DEL INEM O CONOCIDOS. 2

PROCURO MIRAR DE VEZ EN CUANDO. 3

BUSCO TRABAJO ALGUNOS DÍAS A LA SEMANA. 4

BUSCO TRABAJO TODOS LOS DÍAS UNA HORAS. 6

[26]VARIABLE 246
ORGAN2R

YEN LO SUCESIVO,
¿COMO PIENSA
ORGANIZARSE
PARA BUSCAR
TRABAJO?

NO PIENSO BUSCAR TRABAJO. NO VEO POSIBILIDADES O

No VOY A BUSCARLO. HE DECIDIDO QUE ME PREPARARÉ MÁS. 1

ESPERARÉ A QUE ME AVISEN DEL INEM O CONOCIDOS. 2

PROCURARÉ MIRAR DE VEZ EN CUANDO 3

BUSCARÉ TRABAJO ALGUNOS DíAS A LA SEMANA. 4

BUSCARÉ TRABAJO TODOS LOS DÍAS UNAS HORAS 5

[27-38]VARIABLES
247-258
1=SI 1 2=NO

¿ TIENE VD. ALGUNA
ACTIVIDAD O
QUEHACER
DURANTE ESTE
TIEMPO,
ADEMÁS DE BUSCAR
TRABAJO?
(PUEDE
SEÑALAR VARIAS SI
PROCEDE)

NOSÓLO ME DEDICO A BUSCAR TRABAJO. ACTIVI

SITENGO QUE ATENDER COSAS DE LA CASAFAMILIA O HIJOS ACTIV2

SI. AYUDO EN TRABAJOS EN NEGOCIOS DE LA FAMILIA O PARIENTES
A CIYVS

SI. HAGOPEQUEÑOSTRABAJOSOCHAPUZAS. ACTIV4

Si. ESTOY ESTUDIANDO EN LA ACTUALIDAD. ACTIVS

Si. HE ESTADO ESTUDIANDO. ACTIV6

Sí. HACIENDO EL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN /TESINA. ACTIV7

Si. ESTOY INFORMÁNDOME SOBRE CURSOS QUE PUEDO SEGUIR ACTIVB

SÍ. ESTOY HACIENDO LA MILI (O PSS) ACTIVB

SÍ. LOGRÉ UNAS PRÁCTICAS <SIN CONTRATO) PARA COGER EXPACríVIO

SI. TENGO UNA SECA O ESTOY EN UNA INVESTIGACIÓN ACTIVII

OTROS <VOLUNTARIADO; ESTANCIAS EN EL EXTRANJERO ETC.: ACTIVI2
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Para aquellos que

[3946]VARIABLES
259-266
i=SI 1 2=NO

¿ PUEDE ESPECIFICAR
QUÉ TIPO DE ESTUDIOSO
DE FORMACIÓN HA
SEGUIDO/SIGUE EN ESTE
PERIODO?(PUEDE

SEÑALAR VARIAS)

estén (hayan estado) estudiando o preparándose en este tiempo:

NINGUNO. No HE HECHO/HAGO CURSOS. ESTUDIO?

LOS ESTUDIOS UNIVERSITARIOS (ME FALTABA<N) .. CURSO<S)
COMPLETOS PARA ACABAR LA CARRERA)

ESTUDIO2

LoS ESTUDIOS UNIVERSITARIOS (ME FALTABAN ASIGNATURAS SUELTAS)
(N0 DE ASIGNATURAS: ) ESTUDIOS

ESTUDIOS UNIVERSITARIOS DE POSTGRADO <DOCTORADO;
ESPECIALIDADES; MASTERS UNIV. Y OTROS CURSOS “DE LARGA
DURACIÓN”(MÁS DE 6 MESES); (ESPECIFICAR TIPO:)

ESTUDIO4

ESTUDIOS DE POSTGRADO “LARGOS” NO UNIVERSITARIOS <ID.):
ESTUDIO5

OTROS ESTUDIOS O FORMACIONES “CORTAS” <MENOS SEIS MESES)
ORGANIZADOS POR CENTROS PÚBLICOS <FO. TIPO INEM; IMAF;
IMEFE...>
ESPECIFICAR: ESTUDIOS

OTROS ESTUDIOS O FORMACIONES “CORTAS” ORGANIZADOS POR
CENTROS PRIVADOS <ACADEMIAS; INSTITUTOS; DISTANCIA, ETC.)
ESPECIFICAR: ESTUDIO7

PREPARACIÓN DE OPOSICIONES (ESPECIFICAR NIVEL A-E):
ESTUDIOS

[47]VARIABLE 267
RELAClON

No HE HECHO/HAGO CURSOS DE FORMACIÓN. 1

¿ CUÁL DIRíA VD QUE
ES SU SITUACIÓN EN

EN LA ACTUALIDAD SOY ESTUDIANTE A TIEMPO COMPLETO 2

RELACIÓN A ESOS
ESTUDIOS?

LE DEDICO SOLAMENTE UNAS HORAS O DÍAS A LA SEMANA. 3

ESTUDIO A RATOS SUELTOS; CUANDO PUEDO. 4
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[48]VARIABLE 268 No HE HECHO/HAGO CURSOS DE FORMACIÓN.1
POSIBIR
¿ QUÉ POSIBILIDADES
VES DE CONSEGUIR CREO QUE ESA FORMACIÓN MEJORARÁ BASTANTE MIS POSIBILIDADES 2
EMPLEO UNA VEZ
TERMINADOS ESOS
ESTUDIOS (PERIODO DE PUEDO MEJORAR ALGO, PERO NO ESTOY SEGURO. 3
PRÁCTICAS,
PREPARACIÓN DE NO CREO QUE DE VERDAD ME DÉ MÁS POSIBILIDADES. 4
OPOSICIONES ETC ‘¡9

Las siguientes preguntas deben contestarte sólo si no tiene trabajo
¿ Después de este tiempo, le preocupa alguno o varios de los siguientes

temas?

Estas cosas me preocupan.... MUCHO BASTANTE REGULAR POCO NADA

CASINOHAYTRABAJO 1 2 3 4 5

[49]VARIABLE 269 TEMORIR

No PUEDO AGUANTAR SIN DINERO
MUCHOTIEMPO 1 2 3 4 5

[50]VARIABLE 270 TEMOR2R

No sÉ QUE HACER SINO TRABAJO 1 2 3 4 5

[51]VARIABLE 271 TEMORSR

No SÉ HACERLO BIEN EN LAS
SELECCIONES 1 2 3 4 5

[52] VARIABLE 272_TEMOR4R

CREO QUE ME FALTA EXPERIENCIA
DETRABAJO 1 2 3 4 5
[53] VARIABLE 273_TEMOR5R

TENGOPOCAFORMACIÓN 1 2 3 4 5
[54] VARIABLE 274 TEMORER

CREO QUE SOY DEMASIADO JOVEN 1 2 3 4 5
[55] VARIABLE 275 TEMORTR

SOY DEMASIADO MAYOR PARA QUE
ME PREFIERAN 1 2 3 4 5
[56] VARIABLE 276_TEMORBR

ELIGEN A HOMBRES ANTES QUE A
MUJERES 1 2 3 4 5
[57] VARIABLE 277 TEMOR9R
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Las siguientes preguntas deben contestarse sólo si no tiene trabalo

¿ Cutíes son tus “condIcIone “ (lo que te Importa para elegIr un trabajo..>
<INDICA EN CADA ASPECTO CUANTO TE IMPORTA MARCÁNDOLO A LA DERECHA>

IMPORTA MUCHO BASTANTE REGULAR POCO NADA

-Lo seguroof~io que sea.. 1 2 3 4

[58] VARIABLE 278 CONDIR

- Cobrar más de 100.000 al mes.. 1 2 3 4

[59] VARIABLE 279 COND2R

5

- La gente que trabaje conmigo..
[60] VARIABLE 280 CONDSR

- No tener que aguantar al público..
[61] VARIABLE 281 COND4R

- Trabajar “a mi aire”sin horas fijas o
alguien encima..
[62] VARIABLE 282 CONDER

- Que no sea duro fisicamente..
[63] VARIABLE 283 COND6R

- Tener un hora rio fijo y bueno..
[64] VARIABLE 284 COND7R

- Hacer un trabajo “bonito”..
[65] VARIABLE 285 CONDBR

-No tener que “pensar” o comerme el
tarro..
[66] VARIABLE 286 COND9R

- Poder “progresar”, hacer carrera en

esa empresa o trabajo..

[67] VARIABLE 287 CONDIOR

- Que esté cerca de donde vivo..
[1] VARIABLE 288 CONOIIR

- Que el sueldo sea fijo y no a

comísion..

[2] VARIABLE 289 CONDI2R

- Que no sea en la calle, carreta o al
aire libre..
[3] VARIABLE 290 CONDISR

- Que esté bien visto.. r FILA
[4] VARIABLE 291 CONDI4R

- Que sea fácil de conseguir.

[5] VARIABLE 292 CONDIER

ME IMPORTA MUCHO BASTANTE REGULAR Poco NADA
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Las siguientes preguntas deben contestarse sólo si no tÍene trabajo

[6]VARIABLE 293
POSIB2R

LCUANTAS POSIBILIDADES CREES QUE TIENES
DE ENCONTRAR TRABAJO?

NINGUNA O CASI NINGUNA. 5

¿ HASTA QUÉ PUNTO CREES QUE ES IMPORTANTE PARA TI,
EN ESTE MOMENTO...?

MUCHO BASTANTE REGULAR POCO NADA

[9] VARIABLE 296 RELA-R
¿CONSEGUIR TRABAJO PRONTO,

EN ALGO RELACIONADO CON TUS

ESTUDIOS?

1 2 3 4 5

[10]VARIABLE 297 NORELA-P
¿CONSEGUIR TRABAJO PRONTO,
AUNQUE NO SEA RELACIONADO
CON TUS ESTUDIOS?

1 2 3 4 5

~]VARIABLE294
TIEMPO-R ¡

CUÁNTO ESPERAS TARDAR EN
CONSEGUIR ESE TRABAJO

UNMESOMENOS. 1

DE UN MES ATRES MESES. 2

DE TRES A SEIS MESES. 3

DE SEIS MESES A UN AÑO. 4

UNAÑOOMÁS. 5

[8] VARIABLE 295
PROVECR

¿ CUALES SON TUS
PROYECTOS INMEDIATOS?

DECIDIDAMENTE DEDICARME SÓLO A BUSCAR TRABAJO. 1

PIENSO PREPARARME MÁS Y LUEGO BUSCAR TRABAJO 2

PIENSO PREPARARME MÁS Y BUSCAR TRABAJO A LA VEZ 3

VOY A DEJAR DE BUSCAR. 4
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EVALUACIÓN DEL DESARROLLO DE CARRERA ( EDECA 1996).

A) METAS:
Comoen Cualquieresferade la vida, en el trabajo tambiéntenemospreferencias.Así cuando
pensamosen lo que seríaun trabajo ideal, cadapersonaconsideramáso menosimportantes
determinadascuestiones...y sonesas,precisamente,las que intentaconseguir,de inmediato,
o a medioo largoplazo. SonSUSMETAS...Metasquepodríanestarrelacionadasconalguna
o variasde las que aparecenen la lista que constaa continuación.

En estecuestionarioqueremosque vd. en relacióna la lista de metaslaboralesque acabade
leer se pronuncieen diversossentidos,considerandosucesivamentecual esparavd.su...

A) IMPORTANCIA: CUAL ES LA IMPORTANCIA QUE DÁ A CADA UNA DE ELLAS.
B) ESTADO ACTUAL: EN QUÉ GRADO, EN EL TRABAJO QUE POSEEEN EL PRESENTESE
CUMPLEN.
C) PERSPECTIVA:CUAL ESLA PERSPECTIVAQUE CREETENERDE ALCANZARLAS A MEDIO
O LARGO PLAZO.
D) CONFLICTO: EN QUE GRADO CADA META SUPONEUNA INTERFERENCIA U OBSTÁCULO
PARA OTRA O PARA LAS DEMÁS (la medidaenquealcanzarunapodríarepresentarlimitacionesparalas
otras).
E) PRIORIDAD: Y, FINALMENTE, QUE LAS ORDENE SEGÚN LA IMPORTANCIA QUE LE
MERECEN<dadoquesondiez, la que marquecomo 1 serála primerao principal, y la señaladacomo 10 la
menosimportante).

Para ello, en la hoja que tienea continuación,encontrarálas metasantesreferidasy cinco
columnas (IMPORTANCIA, ESTADO ACTUAL, PERSPECTIVA , CONFLICTO Y
PRIORIDAD). Vd. debecontestarrellenando“columnaa columna”,esdecir, terminandola
calificaciónde Importanciaantesde pasara la deEstadoactual,y así sucesivamente.
Paradar su puntuaciónutilizarádosmedios:

* en las escalasde importancia,estadoactual,perspectivay conflicto se tratade darunapuntuaciónde 1 a 7

a cadameta ( “dar nota” >, siendo 1 el valor menory 7 el que representala mayor importancia.Puedevd.

calificar librementeen funciónde lo que mejor describasuvaloracióno situación.

“ En la última columna< PRIORIDAD) se tratadeORDENAR,y, por lo tanto lo que reflejaráes el orden

o rangode 1 a tOquele merecea vd. cadameta(y por ello sólopodráhaberun 1 o un 10).
¿ LO HA ENTENDIDO? ... PUESADELANTE..

METAS

Progresar: tener laposibilidaddeascender.
Tener Seguridad: contarcon estabilidadenel empleo.
Tener Tiempo Libre: disponerdeunajornadalaboral quemedeje tiempolibre
Trabajo Relajado: tranquilo, sin tensiónexcesivao grandesoleadasdetareas.
Relación Social:conocergente, relacionannecon otraspersonas.
Trabajar en lo mío:ejercerlaprofesiónpara la quemehepreparado
Ganar dinero: disponerdeunosingresossatisfactorios.
Pareja/Familia:un trabajo quemepermitadedicarsu tiempoa los míos.
Propio Desarrollo: poderaprendery ganaren experiencia
Hobbies: Posibilitarme lapracticademisaficiones
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EVALUACIÓN DEL DESARROLLO DE CARRERA (EDECA 1996).

B) MEDIOS:
AlcanzarnuestrasNIETAS suponeponerenjuegoo recurrir a los MEDIOS quenos van a
permitir adquirir los méritos o condicionesque las haríanposibleso másfactibles.sobrelas
que acabamosde trabajar.Tales medioslos podemosestarllevandoa efectoen el presenteo
tenerprevistorecurrir a los mismosenbreveplazo. Unalista de los mismospuedeencontrar
a continuación.

Igual queen el casoanterior,queremosque vd. en relacióna la lista deMEDIOS queacaba
de leersepronuncieen diversossentidos,considerandosucesivamentecualesparavd.su...

A) IMPORTANCIA: CUAL ES LA IMPORTANCIA QUE DÁ A CADA UNA DE ELLOS.
B) ESTADOACTUAL: EN QUÉ GRADO ESTÁ UTLIZÁNDOLOS EN EL PRESENTE.
C) PERSPECTIVA:EN QUÉ MEDIDA CREEQUE LOS UTILIZARA A MEDIO O LARGO PLAZO.
D) CONFLICTO: EN QUE GRADO CADA MEDIO SUPONEUNA INTERFERENCIA U OBSTÁCULO
PARA OTRO O PARA LOS DEMÁS ( recurriral mismohacedificil usarotro).
E) PRIORIDAD: Y, FINALMENTE, QUE LOS ORDENE SEGUN LA IMPORTANCIA QUE LE
MERECENPARA ALCANZAR SUS METAS(dadoque sonocho,el que marquecomo 1 seráel primeroo
principal, y el señaladaComo8 el menosimportante).

La forma de contestaciónen la hoja siguiente,seráidénticaa la anterior: encontrarávd. los
medios antes referidos y cinco columnas ( IMPORTANCIA, ESTADO ACTUAL,
PERSPECTIVA , CONFLICTO Y PRIORIDAD>. Vd. debecontestarrellenando“columna
a columna”,esdecir, terminandola calificaciónde Importanciaantesde pasara la de Estado
actual,y así sucesivamente.
Paradar su puntuaciónutilizarádos escalas:

* en las escalasde importancia,estadoactual,perspectivay conflicto se tratade darunapuntuaciónde 1 a 7

a cadamedio (“dar nota” ), siendo 1 el valor menory 7 el que representala mayor importancia.Puedevd.
calificar librementeenfunción de lo quemejor describasuvaloracióno situación.

* Enla última columna( PRIORIDAD ) se tratade ORDENAR,y. por lo tanto lo que reflejaráesel orden

o rangode 1 a 8 que le merecea vd. cadamedio (y por ello sólopodráhaberun 1 o un 8).

¿ LO HA ENTENDIDO? ... PUESADELANTE..

MEDIOS

Prepararme:prepararmemás medianteotros cursosde formaciongeneraleso especificos.
Hacercontactos:procurardarmea conocerentrequienesestán”en el área”,relacionarmecon los círculos
profesionales,etc..
Prepararoposiciones:estudiarunaoposiciónde la ofertapública,o prepararunaoposiciónparael ascenso
dentrode la empresa.
Trabajarpor mi cuenta:constituirmecomo autónomo/ao formar unaempresacon colegas.
Hacerchapuzas:hacertrabajos“a tiempoparcial”, aunquesuponganempleosumergido.
Conseguirexperiencia/antigUedad:buscarmás práctica,aunqueimpliquentrabajovoluntario o no
remunerado,o (para quienestrabajan)esperara tenermás antigUedad.
Buscarempleosistemáticamente:tratarde detectarofertasdeempleousandotodoslos mediosoportunos.
Ahorrar: conseguirunosahorroscomo capitalo reserva.
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CUESTIONARIO DE ESTILOS EXPLICATIVOS’~
ASQ - SELIGMAN (1991) INSTRUCCIONES

Tómese todo el tiempo que necesite para contestar a cada una de las preguntas
siguientes. Completar la prueba lleva unos 15 minutos, más o menos. No hay
respuestas acedadas ni equivocadas.

Lea la descripción de cada una de las situaciones e imagine que realmente le
están sucediendo a Vd. Tal vez no haya experimentado nunca alguna de esas
situaciones; pero siga adelante de todos modos y haga un circulo en tomo a “1” o “O”,
eligiendo la alternativa que le parezca más probable como “explicación” de cada
situación. Es posible que no le guste cómo se expresan algunas respuestas, pero no
se trata de la opción que les gustaría oir o ver a los demás; eltia la respuesta que le
parezca más real en su caso.

Rodee con un circulo una de las dos respuestas de la columna derecha.

1. El proyecto que Vd. dirige ha resultado un éx¡to.

A. Vigilo de cerca el trabajo de todo el mundo 1
B. Todo el mundo le dedica tiempo y ganas O

2. Se reconcilia con su amigo/amiga (pareja/marido/mujer) después de una
pelea.

A. Vd le ha perdonado a él o ella O
B. Casi siempre me perdona 1

3. Se pierde cuando iba en coche a casa de un/a amigo/a.

A. Me equivoqué en un cruce 1
B. Mi amigo/a me dio mal la dirección O

4. Su pareja/amigo/amiga le sorprende con un regalo.

A. Se debe a que (a él o ella) le han subido el sueldo O
B. Es porque anoche le invité a una cena muy especial 1

5. Vd. se ha olvidado del cumpleaños de él / de ella.

A. No soy bueno/a para recordar cumpleaños 1
B. Había otras cosas que me preocupaban O
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6. Un/a admirador/a secreto/a le ha mandado flores.

A. Vd. le ha resultado atractivo/a O

8. Les caigo simpático/a a todos/as 1

7. Presenta su candidatura a un puesto y gana.

A. Dediqué mucho tiempo y energias a la campaña O

B. Trabajo intensamente en todo lo que hago 1

8- Falta a un compromiso muy importante.

A. A veces me falla la memoria 1

B. A veces me olvido de consultar la agenda O

9. Se presenta como candidato/a a un cargo y pierde

A. No trabajé lo suficiente en la campaña 1

B. El/la que ganó conocia a más gente O

10. Asiste a una cena como invitado/a.

A. Estuve muy simpático/a esa noche O

B. Soy siempre un/a invitado/a con el que se está bien 1

11. Impide un delito llamando a la policía.

A. Me llamó la atención un ruido extraño O

B. En ese momento estaba especialmente alerta 1

12. Estuvo muy bien de salud todo el año.

A. Salí poco, no estuve cerca de gente enferma O

B. Comí siempre bien y procuré descansar 1

13. Tiene que pagar una multa al bibliotecario/a por no devolver
un libro a tiempo.
A. Cuando un libro me interesa, me olvido del
día en que estoy 1
B. Estuve tan ocupado escribiendo un informe
que me olvidé de devolver el libro O

14. Gana mucho dinero en Bolsa.

A. Mi agente decidió comprar algunas acciones nuevas O
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B. Mi agente es un/a profesional muy bueno/a 1

15. Gana en una competición de atletismo.

A. Ese día estuve imbatible O

B. Me entrené muchísimo 1

16. Le sale mal un examen importante.

A. No fui tan hábil como otras veces 1

B. No me había preparado bien O

17. Prepara una comida especial y apenas la prueban.

A. No cociné del todo bien

B. Preparé todo muy de prisa O

18. Pierde en una prueba deportiva a pesar de haberse preparado durante
mucho tiempo.

A. No tengo grandes condiciones como atleta 1
B. No sirvo para practicar ese deporte O

19. Se queda sin gasolina en un lugar sin luz.

A. No comprobé el nivel de gasolina del depósito 1
B. El indicador de gasolina estaba estropeado O

20. Pierde los estribos discutiendo con un/a amigo/a.

A. Siempre está sermoneándome 1
B. El/ella estaba de mal humor O

21. Le multan por no hacer a tiempo la Declaración de la
Renta.

A. Siempre lo he hecho mal 1
B. He estado un poco descuidado este año O

22. El/ella le rechaza una invitación para salir.

A. Ese día me sentía muy mal 1
B. Se lo pedí con poca seguridad O
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23. Un ilusionista le invita a subir al escenario para ayudarle en sus trucos.

A. Estaba sentado/a en el mejor lugar
B. Yo era el/la que daba más muestras de entusiasmo

24. Le invitan a bailar una pieza y otra.

A. Voy mucho a fiestas
B. Esa noche estaba “en forma”

25. Le compra un regalo a otra persona
gusta.

y a él/ella no le

1
o

A. No sé elegir bien los regalos
B. El/ella tiene gustos muy exquisitos

26. Lo hace muy bien en una entrevista de selección.

A. Siempre he confiado mucho en mí
B. Contesté bien en la entrevista

27. Cuenta un chiste y todos/as se ríen.

A. El chiste era muy bueno
B. Supe hacerlo con gracia

1
o

o
1

28. Su jefe/a le da pocos días para terminar el trabajo, pero usted lo hace a
tiempo.

A. Soy bueno/a en mi trabajo
B. Soy una persona eficiente

29. Estos días se ha sentido particularmente cansado/a.

A. No tengo ocasión de descansar nunca
B. Estos días he tenido mucho más trabajo

que de costumbre

30. Invita a alguien a bailar y le dicen que no.

A. No bailo muy bien
B. A él/ella no le gusta bailar

o
1

1

o

1
o

o
1

1
o
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31. Salva a una persona que estaba ahogándose.

A. Conozco una técnica para ayudar al que
B. Sé cómo actuar en situaciones críticas

se atraganta

32. Su pareja quiere dejar de verle durante un tiempo

A. Soy demasiado egoista

B. No le he dedicado el tiempo necesario

33. Un/a amigo/a dice algo que le molesta

A. Esa persona dice siempre lo que piensa
sin fijarse en los que están a su alrededor

B. Mi amigo/a estaba de mal humor y descargó conmigo

34. Su jefe/a le pide consejo.

A. Soy un experto/a en ese campo
B. Soy bueno/a dando consejos

35. Un/a amigo/a le agradece su compañía en un mal trago.

A. Meencanta prestar ayuda en esos casos
B. Mepreocupo por la gente

36. Lo pasa muy bien con otras personas.

A. Todos/as eran buena gente
B. Yo estuve amistoso/a

37. Su médico le dice que está bien de salud.

A. Hago ejercicio a menudo
B. Tengo conciencia de estar bien de salud

38. Su pareja le invita a pasar un fin de semana romántico.

A. El/ella necesitaba salir unos días
B. A él/ella le gusta explorar situaciones nuevas

39. Su médico/a le dice que está tomando mucho ázucar.

A. No estoy siguiendo bien la dieta
6. Es inevitable tomar ázucar; está en todas partes

o
1

1
o

1
o

o
1

o
1

o
1

o
1

o
1

1
o
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40. Le piden que dirija un proyecto importante.

A. Acabo de finalizar con éxito algo parecido O

B. Soy un/a buen/a supervisor/a 1

41. Usted y su pareja discuten mucho.

A. Ultimamente he estado de mal humor y me he sentido
presionad o 1

B. El/ella ha estado agresivo/a O

42. Se cae muchas veces al practicar el esqul.

A. Esquiar es difícil 1
B. La nieve estaba resbaladiza O

43. Usted recibe un premio prestigioso.

A. He resuelto un problema importante O
B. Yo era el/la mejor empleado/a 1

44. Sus acciones de Bolsa bajan más que nunca.

A. No conozco nada de cómo está el mercado 1
B. No elegí bien las acciones O

45. Gana dinero en la “BonoLoto”.

A. Fue pura casualidad O
B. Elegí el número adecuado 1

46. Ha subido de peso estas vacaciones y ahora no puede
adelgazar.

A. Las dietas no sirven en general 1
B. La dieta que probé no dió resultados O

47.Está hospitalizado/a y no va a verle nadie.

A. Cuando estoy enfermo/a soy muy irritable 1
B. Mis amigos no se preocupan mucho por estas cosas O

48. No le aceptan la tarjeta de crédito en una tienda.
A. No me manejo bien con las tarjetas de crédito 1
B. A veces se me pasa poner dinero en la cuenta O
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“COMPROBANDO EL OPTIMISMO”
ASQ SELIGMAN (1991)

DIMENSIONES Y PUNTUACION -

Para conocer cuál es su nivel de optimismo/pesimismo, el análisis se centra en
cuatro dimensiones claves. Estas son: permanencia, profundidad, esperanza y
personalización. A continuación, se expone el significado de los ítems que se
corresponden con cada una de las dimensiones. Sólo se mencionan las puntuaciones
extremas, de tal manera que Vd. pueda deducir el significado de las puntuaciones
intermedias.

PERMANENCIA

“Permanente malo” (PmM). Un suceso negativo podemos atribuirlo a causas
“permanentes” (hablar en términos de “siempre” o “nunca’), que indican una
personalidad más pesimista, o “temporales/transitorias” que indican una personalidad
más optimista.

Si en las siguientes preguntas suma un total de O significa que es usted muy
optimista (escogió causas más temporales), en cambio si suma 7-8 puntos indica que
es muy pesimista (escogió causas más permanentes). Las preguntas son las
siguientes: 5,13, 20, 21, 29, 33,42 y 46.

“Permanente bueno” (PmB). Y, al contrar¡o, un suceso positivo el optimista lo
atribuye a causas permanentes, y en cambio, el pesimista tiende a achacarlo a causas
temporarias. Si en las siguientes preguntas alcanza un total de 7-8 puntos puede
considerarse muy optimista, y si suma 1-2 puntos muy pesimista. Las preguntas son las
siguientes: 2,10, 14, 15, 24, 26, 38y 40.

PROFUNDIDAD

“Profundo malo” (PtA4). Esta dimensión consta de dos tipos de explicaciones que
las personas formulamos ante hechos negativos: explicaciones “universales” (que
indican mayor pesimismo) o “especificas” (que indican mayor optimismo).

Si las siguientes preguntas suman un total de 0-1 indica que es usted muy
optimista y si el total es de 7-8 implican un pesimismo extremo. Las preguntas son: 8,
16, 17, 18,22, 32, 44y48.

“Profundo bueno” (PfB). Por otra parte, si ante sucesos positivos damos
explicaciones universales ello indica mayor optimismo, y mayor pesimismo en el caso
de dar explicaciones específicas. Si en las respuestas a los siguientes ítems obtenemos
7-8 indica optimismo y si el resultado es 0-1 pesimismo. Estas son: 6, 7, 28, 31, 34, 35,
37y43-
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ESPERANZA..DESESESPERANZA

Esta dimensión esta relacionada con las anteriores. Si ante un fracaso, Vd tiende
a buscar causas permanentes y universales, finalmente se sentirá desesperanzado/a.
Si sumamos (PmM + PfM) y obtenemos 0-2 puntos, eso indicará que estamos muy
esperanzados, sin embargo ante una puntuación de 14-16 nos mostraremos muy
desesperanzados.

PERSONALIZACION

“Personalización malo” (PsM). Ante un fracaso las personas que se culpan a si
mismas (internalización) tendrán en general una autoestima baja. Sin embargo, se
tendrá una autoestima alta cuando las causas del suceso negativo se atribuyen más
bien a las circunstancias (externalización).

Si en las siguientes preguntas obtiene un total de 0-1 tiene una autoestima alta.
Si tiene una puntuación de 7-8 se considera que tiene baja autoestima. Las preguntas
son: 3, 9,19, 25, 30, 39, 41 y 47.

“Personalización bueno” (PsB). Si, ante un éxito, se buscan causas internas, eso
significa que por lo general se tiene una autoestima alta, y si se atribuye ese éxito a
condiciones externas, la autoestima baja será más bien baja. Las preguntas que miden
esta dimensión son: 1, 4,11,12, 23, 27, 36 y 45. Si se obtiene una suma de 7-8, ese
resultado implica que se es una persona muy optimista, en cambio una puntuación de
1-2 indica un pesimismo extremo.

TOTALES

Total M (PmM + PfM + PsM) o puntuación de la parte negativa. Si en esta
puntuación se encuentra entre 3-6 significa que es muy optimista. En cambio, si su
puntuación está por encima de 14 es usted extremadamente pesimista.

Total B (PmB + PfB + PsB) o puntuación de la parte positiva. Si en este indicador
se halla por encima de 18 puede considerarse muy optimista, en cambio, si no llega a
10 puntos implica que su pesimismo es demasiado extremo.

(B - M), es decir, lo positivo menos lo negativo, nos indicará la puntuación
completa. Si en el total (B - M) usted puntúa más de 8 eso significa que es Vd. muy
optimista, en cambio si su puntuación es muy baja (0-1), el resultado indicará que su
pesimismo es extremo.
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ASO (Seligman, 1991)
CLAVE DE CORRECCION

6~ FILA CODIFICACION EN 001E96

[1]VARIABLE 216- PMM

PmM

[3] VARIABLE 218 - PFM

[2]VARIABLE 217- PMB

PmB

[4] VARIABLE 219- PFB

PfM

DeM

[5] VARIABLE 220 - PSM

PsM

TOTAL M

[6] VARIABLE 221 -PSB

PsB

TOTAL B

B-M
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PROTOCOLOS <2) MUESTRAS DE 1993’.19952
<grupo único, n = 200>

2 NB.- El protocoloResul se utiliza con idéntico formato en el Seguimiento de las
muestras experimental y de control de 1996 y en el de la muestra 1993-95, parlo que omitimos
presentarlo de nuevo en este apartado <cts supra)
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CuestionariO DATOS-A
tc) L.Ar,mhnruli.Ferr.ár,dez 1993/1996

TALLER DE BÚSQUEDA DE EMPLEO/DATOS A.

ANTES DE COMENZAR A TRABAJAR EN EL TALLER DE BÚSQUEDADE EMPLEONOS
GUSTARíA QUE NOS PROPORCIONARAS ALGUNOS DATOS EN RELACIÓN A LOS PLANTEAMIENTOS

Y EXPERIENCIAS QUE HAS TENIDO EN TU BÚSQUEDA DE TRABAJO. ENCONTRARÁS PREGUNTAS
“ABIERTAS”, EN LAS QUE TENDRÁS QUE ESCRIBIR EN EL RECUADRO QUE SE ENCUENTRAAL LADO

O DEBAJO DE LAS MISMAS, Y OTRAS “CERRADAS”, EN LAS QUE SE TRATARÁ DE QUE ELIJAS LA
OPCIÓN QUE MEJOR DESCRIBE LO QUE HAS HECHO O PIENSAS.

¿ DE ACUERDO 7... PUES COMENCEMOS...

INDICA

TU NOMBRE Y
APELLIDOS

DIRECCIÓN Y TENO.

EL CURSO O LOS CURSOS
DE FORMACIÓN
OCUPACIONAL QUE HAS
HECHO
[7]VARIABLE 3-CURSOS

PÚBLICO

1

PRIVADO

2

LA FECHA DE HOY:

LA LOCALIDAD EN LA

QUE HACES EL CURSO

LA PROVINCIA

Tacha la casilla que describa mejor tu situación o experiencia
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Cuestionario DATOS-A
(e) L.Aramburu/J.Fernández 1993/1996

MUJER
2

Tu EDAD
[9,10] VARIABLES- EDAD

Tu ESTADO CIVIL
[11] VARIABLE 6- CIVIL

CASADO/A

1

DIVORCIADO-
SEPARADO/A

2

SOLTERO/A

3

VIUDO/A

4

¿TIENES HIJOS?
[12] VARIABLE 7-HIJOS

[

SI. (INDICA LAS EDADES): 1

NO 2

[13] VARIABLES -
ESCOLAR

¿ QUE ESTUDIOS
TIENES?

- SIN ESTUDIOS. 1

- CERTIFICADO DE ESTUDIOS PRIMARIOS 2

-GRADUADO ESCOLAR 3

- r~1 O BUP SIN TERMINAR 4

- FR O BUP COMPLETADOS 5

- FP O MODULO 3 6

- CARRERA UNIVERSITARIA 7

[14,15]VARIABLE 9
WORKI

¿HAS TRABAJADO ANTES
“COBRANDO (COMO UN TRABAJO
RECONOCIDO Y NO PRACTICAS O
AYUDA A CONOCIDOS)?

N

NUNCA HE TRABAJADO
CON SALARIO REGULAR

ESTUDIABA 1

MEOCUPABADELACASA 2

HE BUSCADO PERO NO HE
CONSEGUIDO TRABAJO 3
SÓLO HE TRABAJADO “A COMISIÓN” O
“HACIENDO CHAPUZAS” 4

H

HE TRABAJADO
“COBRANDO”

MENOS DEGMESES 1

DEGMESESAUNAÑO 2

DE 1 A 3 AÑOS 3

DE3ASAÑOS 4

MAS DE5AÑOS 5
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CuestioflariO DATOS-A
(e) LArsmburu/J.Fernéfldez 1993/1996

[16,17]VARIABLE 10
CONTRATO

QUÉ TIPO DE CONTRATOS
HASTENIDO?...

NINGUNO. NO HE TRABAJADO NUNCA. 01

NINGUNO. SIEMPRE HE TRABAJADO SIN CONTRATO. 02

SIEMPRE HE TRABAJADO COMO AUtÓNOMO/A 03

SIEMPRE HE TENIDO CONTRATO DE OBRA O SERVICIOS 04

CONTRATOS LABORALES TEMPORALES 05

CONTRATO LABORAL INDEFINIDO 06

HE TENIDO VARIOS TIPOS. NINGUNO INDEFINIDO. 07

HE TENIDO VARIOS TIPOS. ALGUNO INDEFINIDO 08

OTROS CASOS 09

EN (POSIBLES) TRABAJOS QUE HAYAS TENIDO ANTES...
[18]VARIABLE 11 NMPROF

¿ CUAL ES O HA SIDO TU
NIVEL MAYOR EN EL
OFICIO O PROFESIÓN
QUE TIENES O HAS
TENIDO?

No TENGO OFICIO ESPECIFICO. NO HE ESTUDIADO NI TRABAJADO
ANTES 1

50v 0 HE SIDO APRENDIZ/A DE 2

50v 0 HE SIDO OFICIAL V O AUXILIAR DE... 3

SOY O HE SIDO OFICIAL 2 DE... 4

SOY O HE SIDO OFICIAL V DE... 5

SoY o HE SIDO MAESTRO/ENCARGADO-A DE... 6

SOY O HE SIDO DIPLOMADO/A EN... 7

SOY LICENCIADO/A EN... 8

[19]VARIABLE 12
SEGURO-A

Tu SITUACIÓN ACTUAL EN
CUANTO A SEGURO
DE DESEMPLEO O
TRABAJO ES LA DE...

EN PARO, SIN COBRAR DESEMPLEO, PUES NO HE TRABAJADO
ANTES ( O NO TENÍA CONTRATO) 1

EN PARO: ACABÉ YA DE PERCIBIR LA PRESTACIÓN 2

EN PARO: PERCIBIENDO AÚN LA PRESTACIÓN 3
TRABAJO, PERO QUIERO MEJORAR NIVELO CAMBIAR. 4
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[20] VARIABLE 13
TIEMPOIA

¿CUÁNTO TIEMPO LLEVAS
“DE PARO”?

NO ESTOY EN PARO 1

LLEVO ENTRE TRES Y SEIS MESES 2

LLEVO ENTRE SEIS MESES Y UN ANO 3
LLEVO MÁS DE UN AÑO 4

LLEVO ENTRE UNO Y TRES AÑOS 5

LLEVO MÁS DE TRES AÑOS EN PARO 6

[21,22]VARIABLE 14

RAZON

¿POR QUÉ RAZÓN
ESTÁS EN PARO
AHORA...?

HASTA AHORA ESTUDIABA. 01

ANTES ME DEDICABA SÓLO A LA CASA Y FAMILIA 02

ME DESPEDí DEL ÚLTIMO TRABAJONO ME CONVENÍA. 03

ME DESPIDIERON 04
ACABÓ MI CONTRATO

05

LAEMPRESACERRÓ 06

HUBO REGULACIÓN Y ACEPTÉ 07

HUBO REGULACIÓN Y ‘ME TOCO LA CHINA” 08

No ESTOY EN PARO. ESTOY TRABAJANDO. 09

[23] VARIABLE 15
PLANT-A

A LA HORA DE BUSCAR TRABAJO
TÚ TE PLANTEAS...

COGER, DESDE EL PRINCIPIO, LO QUE SALGA 1

“AGUANTAR” BUSCANDO “DE LO MIO” Y CON MIS
CONDICIONES, Y SINO SALE BUSCAR O ACEPTAR 2
OTRAS COSAS

SÓLO ESCOGER LOS TRABAJOS QUE
COINCIDAN CON MI 3
PREPARACIÓN Y CONDICIONES

[24-31]VARIABLES 16-
23

1= SI /2= NO

¿CÓMO HAS BUSCADO
TRABAJO HASTA AHORA?
(SEÑALA TODOS LOS MEDIOS
QUE HAYAS USADO)

NINGUNO. No HE BUSCADO COMOIA

APUNTÁNDOME A LA OFICINA DE EMPLEO COMO2A

PREGUNTANDO A AMIGOS O CONOCIDOS COMO3A

MIRANDO LOS ANUNCIOS DE PERIODICOS COMO4A

MIRANDO BOLETINES (DE AYUNTAMIENTOS,ADMINISTRACIÓN,ETC).
COMO5A

PRESENTÁNDOME O LLAMANDO A EMPRESAS. COMO6A

INSCRIPCIÓN EN BOLSAS DE TRABAJO COMO7A
<COLEO. PROFESIONALES, COlE, CENTROS, ETC>.

APUNTÁNDOME EN AGENCIAS DE COLOCACIÓN COMOBA
PRIVADAS O EN UNA EMPRESA DE TRABAJO TEMPORAL.
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[32] VARIABLE 24
ORGAN-A

¿CÓMO TE ORGANIZAS
PARA BUSCAR
TRABAJO?

No HE BUSCADO ANTES. O

No VOY A BUSCARLO. ME PREPARARÉ MÁS. 1

ESPEROA QUEMEAVISEN DEL ÍNEM, COLEOCONOCIDOS 2

PROCURO MIRAR DE VEZ EN CUANDO.

BUSCO TRABAJO ALGUNOS DÍAS A LA SEMANA. 4

BUSCO TRABAJO TODOS LOS DíAS UNA HORAS. 5

¿ Cuáles son tus temores a la hora de buscar trabajo?

Estas cosas me
preocupan....

MUCHO BASTANTE REGULAR POCO NADA

CASINOHAYTRABAJO
[33] VARIABLE 25
TEMORIA

1 2 3 4 5

No PUEDO AGUANTAR SIN
DINERO MUCHO TIEMPO
[34] VARIABLE 26
TEMOR2A

1 2 3 4 5

No SÉ QUE HACER SINO
TRABAJO
[35] VARIABLE 27
TEMORSA

1 2 3 4 5

No sÉ HACERLO BIEN EN LAS
SELECCIONES
[36] VARIABLE 28
TEMOR4A

1 2 3 4 5

CREO QUE ME FALTA
EXPERIENCIA DE TRABAJO
[37] VARIABLE 29
TEMOR5A

1 2 3 4 5

TENGOPOCAFORMACIÓN
[38] VARIABLE 30

TEMOR6A

1 2 3 4 5

CREO QUE SOY DEMASIADO
JOVEN
[39] VARIABLE 31
TEMOR7A

1 2 3 4 5

SOY DEMASIADO MAYOR
PARA QUE ME PREFIERAN
[40] VARIABLE 32
TEMORBA

1 2 3 4 5

ELIGEN A HOMBRES ANTES
QUEAMUJERES
[41] VARIABLE 33
TEMORBA

1 2 3 4 5
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Cuestionario DATOS-A
(c) L.Aramburu/J.Fern6ndez 199311996

¿Cuáles son tus “condiciones (es deoIr~ lo que te importa > a la hora de elegir un trabajo.,.
(INDICA EN CADA ASPECTO CUANTO TE IMPORTA MARCÁNDOLO A LA DERECHA)

ME IMPORTA MUCHO BASTANTE REGULAR Poco NADA

-Loseguroofijoquesea..
[42] VARIABLE 34 CONDIA

1 2 3 4 5

- Cobrar más de 100.000 al mes..

[43] VARIABLE 35 COND2A

- La gente que trabaje conmigo..

[~] VARIABLE 36 COND3A

- No tener que aguantar al público..
[45] VARIABLE 37 CONO4A

- Trabajar “ami aire”,sin horas fijas o

alguien encima..

[46] VARIABLE 38 COND5A

- Que no sea duro fisicamente..

[47] VARIABLE 39 COND6A

- Tener un horario fijo y bueno..

[48] VARIABLE 40 COND7A

- Hacer un trabajo “bonito”..

[49] VARIABLE 41 CONOBA

-No tener que “pensar” o comerme el
tarro..
[50] VARIABLE 42 CONOSA

- Poder “progresar”, hacer carrera en

esa empresa o trabajo..

[51] VARIABLE 43 CONDIOA

- Que esté cerca de donde vivo..

[52] VARIABLE 44 CONDIIA

- Que el sueldo sea fijo y no a

comisión..
[53] VARIABLE 45 CONDI2A

- Que no sea en la calle, carreta o al

aire libre..

[54] VARIABLE 46 CONDISA

- Que esté bien visto..

[55] VARIABLE 47 CONOI4A

- Que sea fácil de conseguir..

[56] VARIABLE 48 CONDISA

ME IMPORTA MUCHO BASTANT REGULA Poco NADA
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[57] VARIABLE 49
POSIB-A

¿CUÁNTAS POSIBILIDADES CREES
QUE TIENES DE ENCONTRAR
TRABAJO?

MUCHAS 1

BASTANTES. 2

REGULARES. 3
POCAS 4

NINGUNA O CASI NINGUNA. 5

[58] VARIABLE 50
TIEMPO2A

¿CUÁNTO ESPERAS TARDAR EN
CONSEGUIR ESE TRABAJO?

UN MESO MENOS.1

DE UN MES A TRES MESES. 2

DE TRES A SEIS MESES. 3

DE SEIS MESES A UN AÑO. 4

UNAÑO O MAS. 5

[59] VARIABLE 51
PROYEC-A

¿ CUÁLES SON TUS
PROYECTOS INMEDIATOS?

DECIDIDAMENTE DEDICARME SÓLO A BUSCAR TRABAJO.1

PIENSO PREPARARME MÁS Y LUEGO BUSCAR TRABAJO 2
PIENSO PREPARARME MÁS Y BUSCAR TRABAJO A LA VEZ 3

PIENSOESTUDIAROTRACARRERA 4

VOY A DEJAR DE BUSCAR. 5

CREO QUE EL TALLER ME SERVIRÁ

PARA ... MUCHO BASTANTE REGULAR POCO NADA

MEJORAR MI PREPARACIÓN
COMO PROFESIONAL
[60] VARIABLE 52
EXPECIA

1 2 3 4 5

SABER QUÉ PUEDO BUSCAR
CON MI PREPARACIÓN
[61] VARIABLE 53
EXPEC2A
SABER COMO BUSCAR

TRABAJO
[62] VARIABLE 54
EXPEC3A
SABERDONDEBUSCAR

TRABAJO
[63] VARIABLE 55

EXPEC4A

APRENDER A HACER BIEN LAS
SELECCIONES
[64] VARIABLE 56
EXPECSA
ANIMARME Y “QUITARME

MIEDOS”
[65] VARIABLE 57
EXPEC6A

TARDAR MENOS EN
CONSEGUIR
TRABAJO.
[66] VARIABLE 58
EXPEC7A
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TALLER DE BÚSQUEDA DE EMPLEOIDATOS B.

DESPUÉS DETRABAJAR EN EL TALLERDE BÚSQUEDADEEMPLEONOS GUSTARIA
QUE NOS PROPORCIONARAS ALGUNOS DATOS EN RELACIÓN A LOS PLANTEAMIENTOS Y
EXPERIENCIAS QUE HAS TENIDO EN TU BÚSQUEDA DE TRABAJO. ENCONTRARÁS

PREGUNTAS “ABIERTAS”, EN LAS QUE TENDRÁS QUE ESCRIBIR EN EL RECUADRO QUE SE
ENCUENTRA AL LADO O DEBAJO DE LAS MISMAS, Y OTRAS “CERRADAS”, EN LAS QUE SE

TRATARÁ DE QUE ELIJAS LA OPCIÓN QUE MEJOR DESCRIBE LO QUE HAS HECHO O
PIENSAS.

¿ DE ACUERDO 7... PUES COMENCEMOS...

INDICA.....

[
TU DIRECCIÓN y TFNO. 1[
LA FECHA DE HOY:

LA LOCALIDAD EN LA
QUE HACES EL CURSO

#CODIFICACION A PARTIR DE 2’ FILA EN BASE DE DATOS C01E93#

TU NOMBRE Y
APELLIDOS
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Tacha la casilla que describa

Cuestionario DATOSB
(e) COIE/LAramburu-J.Ferníndez 1993; ¡996

mejor tu situación o experiencia

2LFILA
[1]VARIABLE59

SEGURO-B
TU SITUACIÓN ACTUAL, EN
CUANTO A SEGURO DE
DESEMPLEO O TRABAJO ES
LA DE...

EN PARO, SIN COBRAR DESEMPLEO, PUES NO HE TRABAJADO
ANTES ( O NO TENíA CONTRATO) 1

EN PARO: ACABÉ YA DE PERCIBIR LA PRESTACIÓN 2

EN PARO: PERCIBIENDO AÚN LA PRESTACIÓN 3

TRABAJO, PERO QUIERO MEJORAR NIVELO CAMBIAR. 4

[11] VARIABLE 69
ORGAN-B

¿CÓMO TE
ORGANIZARAS PARA
BUSCAR TRABAJO?

No VOY A BUSCARLO. ME PREPARARÉ MÁS. 1

ESPERARÉ NOTICIAS DEL INEM, COlE O AMIGOS. 2

PROCURARÉ MIRAR DE VEZ EN CUANDO. 3

BUSCARÉ TRABAJO ALGUNOS DíAS A LA SEMANA.
4

BUSCARÉ TRABAJO TODOS LOS DÍAS UNA HORAS. 5

85

[2] VARIABLE 60
PLA NT-a

A LA HORA DE BUSCAR TRABAJO
TU TE PLANTEARAS...

COGER, DESDE EL PRINCIPIO, LO QUE SALGA 1

“AGUANTAR” BUSCANDO “DE LO MÍO”Y CON MIS
CONDICIONES, Y SI NO SALE BUSCAR O ACEPTAR OTRAS 2
COSAS

SÓLO ESCOGER LOS TRABAJOS QUE COINCIDAN CON MI 3
PREPARACIÓN Y CONDICIONES

[3-10] VARIABLE 61-68
1S11 2=NO

¿CÓMO BUSCARAS
TRABAJO A PARTIR DE
AHORA? (SEÑALA TODOS LOS
MEDIOS QUE USARAS)

NINGUNO. No HE BUSCADO COMOIB

APUNTÁNDOME A LA OFICINA DE EMPLEO COMO2B

PREGUNTANDO A AMIGOS O CONOCIDOS COMO3B

MIRANDO LOS ANUNCIOS DE PERÍODICOS COMO4B

MIRANDO BOLETINES (DE AYUNTAMIENTOS,ADMINISTRACIÓN,ETC).
COMO5B

PRESENTÁNDOME O LLAMANDO A EMPRESAS. COMO6B

INSCRIPCIÓN EN BOLSAS DE TRABAJO
(COLEG. PROFESIONALES, COlE, CENTROS, ETC). COMO7B

APUNTÁNDOME EN AGENCIAS DE COLOCACIÓN
PRIVADAS O EN UNA EMPRESA DE TRABAJO TEMPORAL. COMOBB
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Cuestionario DATOSB
(e) COIE/LÁramhuru.J.Fernández ¡993; ¡996

¿ Cuales son tus temores a la hora de buscar trabajo?

Estas cosas me preocupan.... MUCHO BASTANTE REGULAR Poco NADA

CASINOHAYTRABAJO

[12] VARIABLE 7OTEMORIB

No PUEDOAGUANTARSIN DINERO

MUCHOTIEMPO

[13] VARIABLE 71 TEMOR2B

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

No SÉ QUE HACER SINO TRABAJO

[14] VARIABLE 72TEMOR3B
1 2 3 4 5

No SÉ HACERLO BIEN EN LAS
SELECCIONES

[15] VARIABLE 73TEMOR4B

1 2 3 4 5

CREO QUE ME FALTA EXPERIENCIA
DETRABAJO

[16] VARIABLE 74TEMOR5B

1 2 3 4 5

TENGO POCA FORMACIÓN

[17] VARIABLE 7STEMOR6B

1 2 3 4 5

CREO QUE SOY DEMASIADO JOVEN

[18] VARIABLE 76TEMOR7B

1 2 3 4 5

SOY DEMASIADO MAYOR PARA QUE
ME PREFIERAN

[19] VARIABLE 77TEM0R88

1 2 3 4 5

ELIGEN A HOMBRES ANTES QUE A
MUJERES

[20] VARIABLE 7BTEMOR9B

1 2 3 4 5
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¿Cullea son tus “condiciones” (es decir, lo que te importa ) a la hora de elegir un
trabajo.~ (INDICA EN CADA ASPECTO CUÁNTO TE IMPORTA MARCÁNDOLO A LA DERECHA)

ME IMPORTA MUCHO BASTANTE REGULAR Poco NADA

-Lo seguroo fijo que sea..

[21]VARIABLE79 CONDIB

1 2 3 4 5

- Cobrar más de 100.000 al mes..

[22] VARIABLE 8OCOND2B

1 2 3 4 5

- La gente que trabaje conmigo..

[23] VARIABLE 81 COND3B

- No tener que aguantar al público..

[24] VARIABLE 82 COND4B

- Trabajar “a mi aire ‘sin horas fijas o

alguien encima..
[26] VARIABLE 83 COND5B

- Que no sea duro fisicamente..

[26] VARIABLE 84 CONDES

- Tener un horario fijo y bueno..

[27] VARIABLE 85 CONDTB

- Hacer un trabajo “bonito”..

[28] VARIABLE 86 CONDBS

- No tener que “pensar” o comerme el

tarro.. [29] VARIABLE 87 CONDYS

- Poder “pro gresar’ hacer carrera en

esa empresa o trabajo..

130] VARIABLE 88 CONDIOB

- Que esté cerca de donde vivo..

[31] VARIABLE 89 CONOIIS

- Que el sueldo sea fijo y no a

comisión..[32] VARIABLE 90 CONDI2B

- Que no sea en la calle, carreta o al aire

libre.. [33] VARIABLE 91 CONDISB

- Que esté bien visto..

[34] VARIABLE 92 CONDI4B

- Que sea fácil de conseguir..
[35] VARIABLE 93 CONDI5S

ME IMPORTA MUCHO BASTArnE REGULAR Poco NADA
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[36] VARIABLE 94
POSIB-B

¿CUÁNTAS POSIBILIDADES
CREES QUE TIENES DE
ENCONTRAR TRABAJO?

MUCHAS. 1

BASTANTES. 2

REGULARES. 3

POCAS 4

NINGUNA O CASI NINGUNA. 5

UN MESO MENOS. 1[37] VARIABLE 95
TIEMPO2B

¿CUÁNTO ESPERAS TARDAR EN
CONSEGUIR ESE TRABAJO?

DECIDIDAMENTE DEDICARME SÓLO A BUSCAR TRABAJO. 1

DE UN MES A TRES MESES. 2

DE TRES A SEIS MESES. 3

DE SEIS MESES A UN ANO 4

UNAÑOOMÁS. 5

[38] VARIABLE 96
PROYEC-B

¿ CUALES SON TUS
PROYECTOS INMEDIATOS?

PIENSO PREPARARME MÁS Y LUEGO BUSCAR TRABAJO 2

PIENSO PREPARARME MÁS Y BUSCAR TRABAJO A LA VEZ 3

PIENSO ESTUDIAR OTRA CARRERA 4

VOY A DEJAR DE BUSCAR. 5

CREO QUE EL TALLER ME HA SERVIDO

PARA MUCHO BASTANTE REGULAR Poco NADA

MEJORAR MI PREPARACIÓN COMO PROFESIONAL
[39] VARIABLE 97 EXPECIS 1 2 3 4 5

SABER QUÉ PUEDO BUSCAR CON MI
PREPARACIÓN[40] VAR 98 EXPEC2B

SABER CÓMO BUSCAR TRABAJO
(41] VARIABLE 99EXPEC3B

SABER DÓNDE BUSCAR TRABAJO
(42) VARIABLE 100 EXPEC4B

APRENDER A HACER BIEN LAS
SELECCIONES
[43] VARIABLE 101_EXPEC5B

ANIMARME Y ‘QUITARME MIEDOS”
(44] VAR 102 EXPEC6B

TARDAR MENOS EN CONSEGUIR TRABAJO.
(45] VAR 103 E.XPECTB

MUCHAS GRACIAS POR TUS CONTESTACIONES. Nos SERVIRAN PARA SEGUIR
PRÓXIMAMENTE.
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ANEXO 5
CODIFICACION DE VARIABLES



FICHERO DE VARIABLES N0 1
grupo control, n=133)(MUESTRAS de 1996; grupo experimental, n= 133;

(Cfr. Anexo 4; Pp. 33 y ss.)

N0 VARIABLE N0 CASILLA CONTENIDO

1 AÑO DEL CURSO
2-6 IDENTIFICACION SUJETO
7 CENTRO UNIVERSITARIO
8 SEXO
9-10 EDAD
11 ESTADO CIVIL
12 HIJOS
13-14 TRABAJOS PREVIOS
15-16 CONTRATO
17 NIVEL MAYOR PROFESIO
18 SITUACION ACTUAL
19 TIEMPO EN PARO
20-21 RAZONES DE PARO
22 TE PLANTEAS...
23 BUSQUEDA
24 INEM
25 AMIGOS
26 PERIODICOS
27 BOE
28 AUTOPRESENTACION
29 BOLSAS DE TRABAJO
30 AGENCIAS DE COLOCACION

TEMORES
31 COMO TE ORGANIZAS
32 CASI NO HAY TRABAJO
33 DINERO
34 NO SE QUE HACER...
35 NO SE HACERLO BIEN..
36 EXPERIENCIA
37 POCA FORMACION
38 DEMASIADO JOVEN
39 DEMASIADO MAYOR
40 ELIGEN A HOMBRES

TUS CONDICIONES
41 SEGURO O FIJO
42 COBRAR MAS DE...
43 LA GENTE
44 NO PUBLICO
45 TRAEAJAR A MI AIRE
46 QUE NO SEA DURO
47 HORARIO FIJO
48 BONITO
49 NO TENER QUE PENSAR
50 PROGRESAR
51 CERCANO
52 SUELDO FIJO
53 NO CALLE
54 BIEN VISTO

6
10508
1 -2/PUB-PRIV
1 -H/2-M
23
1,2,3,4
1,2
1.1 A2.5
O 1-09
1-7
1-4
1-6
O 1-09
1-3
1 -51,2-NO
IDEM
IDEM
IDEM
IDEM
IDEM
IDEM
IDEM

1 -6
1-5
1-5
1-5
1-5
1-5
1-5
1-5
1-5
1-5

1-5
1-5
1-5
1-5
1-5
1-5
1-5
1-5
1-5
1-5
1-5
1-5
1-5
1-5

ANO
SUJETO
UNIVER
SEXO
EDAD
CIVIL
HIJOS
WORK1

CONTRATO
NMPROF
SEGURO-A
TLEMPOIA
RAZON
PLANT-A
COMOlA
COMO2A
COMO3A
COMO4A
COMO SA
COMO6A
COMO7A
COMOSA

ORGAN-A
TEMORí A
TEMOR2A
TEMOR3A
TEMOR4A

TEMOR SA
TEMOR6A
TEMOR7A
TEMORBA
TEMOR9A

CONDiA
COND2A
COND3A
COND4A
COND5A
COND6A
COND7A
CONDEA
COND9A
CONDí OA
CONDí lA
CONDí 2A
CONDí 3A
COND14A

CODIGOS VARIABLE

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
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55 FACIL DE CONSEGUIR
56 POSIBILIDADES
57 CUANTO TIEMPO

N0 VARIABLE
50

N0 CASILLA
58

59
60
61
62
63
64
65
66
67

DATOS A
1
2
3-5
6
7
8
9
10
11—1
13
14-1
16
17-18
19
20-2 1
22
23-24
25-26
27-28

51
52
53
54
55
56
57
58
59

RDA. FILA
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78

SRA. FILA DATOS B
79
80

81
82
83
84
85
86
87
88
89

90
91
92

1
2

3
4
5
6
7
8
9
10
11

12
13
14

CONTENIDO
PROYECTOS INMEDIATOS
EL CURSO ME SERVIRA...
MEJORAR MI PREPARACION
SABER QUE PUEDO BUSCAR
SABER COMO BUSCAR
SABER DONDE
APRENDER SELECCIONES
QUITAR MIEDOS
TARDAR MENOS
TRABAJO RELACIONADO
TRABAJO NO RELACIONADO

(ITEMS NUEVOS)
NOTA
NIVEL ACADEMICO
CARRERA
FORMACION REGLADA
VINCULADA
NO VINCULADA
COMPLEMENTARIA
EXPERIENCIA

2 ESPECIALIDAD 1
CONTACTOS

5 ESPECIALIDAD 2
CONTACTOS
ESPECIALIDAD 3
CONTACTOS
INGRESOS
SITUACION ECONOMICA
OCUPACION PADRE-MADRE
SITUACION ACTUAL PADRE
SITUACION ACTUAL MADRE

SITUACION ACTUAL
A LA HORA DE BUSCAR...
COMO HAS BUSCADO TRABAJO
NO HE BUSCADO
1 NEM
AMIGOS
PERIODICOS
BOE
AUTOPRESENTACION
BOLSAS DE TRABAJO
AGENCIAS DE COLOCACION
COMO TE ORGANIZARAS
TEMORES
NO HAY TRABAJO
NO AGUANTO SIN DINERO
NO SE QUE HACER...

CODIGOS
1-4

1-5
1-5
1-5
1-5
1-5
1-5
1-5
1-5
1-5

0-3
1-4

1-2/SI-NO
1-2/SI-NO
1-2/SI-NO
1-2/SI-NO
1-5
VER ANEXO
1-4
VER ANEXO
1-4
VER ANEXO
1-4
1,1-2,5
1-4
1,1-2,6
1,1-1,4
2,1-2,4

1-4
1-3

1-2
1-2
1-2
1-2
1-2
1-2
1-2
1-2
1-5

1-5
1-5
1-5

VARIABLE
PROYEC-A

EXPECíA
EXPEC2A
EXPEC3A
EXPEC4A
EXPEC5A
EXPEC6A
EXPEC7A
RELA_A
NORELA_A

NOTA
GRADO
CARRERA
FORMAC
VIN
NOVIN
COMPLE
EXPER
ESPECí
ENCHUFE 1
ESPEC2
ENCHUFE2
ESPEC3
ENCHUFE3
INGRESOS

ECONOMíA
PADRES
PADRE
MADRE

SEGURO-a
PLANT-B

COMO1B
COMO2B
COMO3B
COMO4B
COMO5B
COMO6B
COMO7B
COMO8B
ORGAN-B

TEMORí B
TEMOR2B
TEMORSB

47
48
49

1-5
1-5
1-5

COND1 5A
POS IB-A
TIEMPO2A
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NOSE HACERLOBIEN...
ME FALTA EXPERIENCIA
POCA FORMACION
DEMASIDADO JOVEN
DEMASIADO MAYOR

N0 VARIABLE
98

99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116

117
118
119
120
121
122
123
124
125

4TA. FILA METAS

126
127
128
129
130

131
132
133
134
135

136
META3A
137

N0 CASILLA
20

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

39
40
41
42
43
44
45
46
47

Y MEDIOS

CONTENIDO
ELIJEN HOMBRES
TUS CONDICIONES
SEGURO O FIJO
COBRAR MAS DE 100 MIL
LA GENTE
NO PUBLICO
TRABAJAR A MI AIRE
QUE NO SEA DURO
TENER HORARIO FIJO
QUE SEA BONITO
NO PENSAR
PROGRESAR
CERCANO
SUELDOFIJO
NOEN CALLE
BIEN VISTO
FACIL DE CONSEGUIR
CUANTASPOSIBILIDADES
EN CUANTOTIEMPO...
PROYECTOS INMEDIATOS
EL TALLER Idi HA SERVIDO
MEJORARMI PREPARACION
SABERQUE PUEDOBUSCAR
SABERCOMOBUSCARLO
SABERDONDEBUSCARLO
APRENDERA HACERBIEN...
QUITARMEMIEDOS
TARDARMENOSEN CONSEGUIR
TRABAJORELACIONADO
TRABAJONORELACIONADO

METAS PROGRESAR
1 IMPORTANCIA
2 ESTADOACTUAL
3 PERSPECTIVA
4 CONFLICTO
5-6 PRIORIDAD 1

TENER SEGURIDAD
7 IMPORTANCIA
8 ESTADOACTUAL
9 PERSPECTIVAS
10 CONFLICTO
11-12 PRIORIDAD

TENER TIEMPO LIBRE
13 IMPORTANCIA

14 ESTADOACTUAL

93
94
95
96
97

15
16
17
18
19

1-5
1-5
1-5
1-5
1-5

TEMOR4B
TEMOR5B
TEMOR6B
TEMOR7B
TEMOR8B

CODIGOS
1-5

1-5
1-5
1-5
1-5
1-5
1-5
1-5
1-5
1-5
1-5
1-5
1-5
1-5
1-5
1-5
1-5
1-5
1-5

VARIABLE
TEMOR9B

COND1B
COND2B
COND3B
COND4B
COND5B
COND6B
COND7B
COND8B
COND9B
CONDIOB
COND11B
COND12B
CONDI3B
CONDI4B
COND15B
POSIB-B
TIEMPO2B
PROYEC-B

1-5
1-5
1-5
1-5
1-5
1-5

~I-5
1-5
1-5

1-7
1-7
1-7
1-7
1-10

1-7
1-7
1-7
1-7
1-10

EXPEC1B
EXPEC2B
EXPEC3B
EXPEC4B
EXPEC5B
EXPEC6B
EXPEC7B
RELA E
NORELAB

METAl A
METAlE
METAIC
METAl D
PRIIA

META2A
META2B
META2C
META2D
PRI2A

1-7

1-7 META3B
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15 PERSPECTIVAS
16 CONFLICTO
17-18 PRIORIDAD

TRABAJO RELAJADO
19 IMPORTANCIA
20 ESTADOACTUAL
21 PERSPECTIVAS
22 CONFLICTO

N0 VARIABLE N0 CASILLA
145 23-24

146
147
148
149
150

151
152
153
154
155

156
157
158
159
160

161
162
163
164
165

166
167
168
169
170

171

172
173
174
175

176
177

178
179

25
26
27
28
29-30

31
32
33
34
35-36

37
38
39
40
41-42

43
44
45
46
47-48

49
50
51
52
53-54

55
56
57
58
59-60

61
62

63
64

CONTENIDO
PRIORIDAD
RELACION SOCIAL
IMPORTANCIA
ESTADO ACTUAL
PERSPECTIVAS
CONFLICTO
PRIORIDAD
TRABAJAR EN LO MÍO
IMPORTANCIA
ESTADO ACTUAL
PERSPECTIVAS
CONFLICTO
PRIORIDAD
GANARDINERO
IMPORTANCIA
ESTADOACTUAL
PERSPECTIVA
CONFLICTO
PRIORIDAD
PAREJAIFAMILIA
IMPORTANCIA
ESTADOACTUAL
PERSPECTIVA
CONFLICTO
PRIORIDAD
PROPIO DESARROLLO
IMPORTANCIA
ESTADO ACTUAL
PERSPECTIVA
CONFLICTO
PRIORIDAD
HOBBIES
IMPORTANCIA
ESTADOACTUAL
PERSPECTIVA
CONFLICTO
PRIORIDAD
MEDIOS
PREPARARME
IMPORTANCIA
ESTADO ACTUAL

PERSPECTIVA
CONFLICTO

138
139
140

141
142
143
144

1-7
1-7
1-10

1-7
1-7
1-7
1-7

META3C
META3D
PRI3A

META4A
META4B
META4C
META4D

CODIGOS
1-10

1-7
1-7
1-7
1-7
1-10

1-7
1-7
1-7
1-7
1-10

1-7
1-7
1-7
1-7
1-10

1-7
1-7
1-7
1-7
1-10

1-7
1-7
1-7
1-7
1-10

1-7
1-7
1-7
1-7
1-10

1-7
1-7

1-7
1-7

VARIABLE
PRI4A

METASA
META5B
META5C
METASD
PRISA

META6A
META6B
META6C
META6D
PRI6A

META7A
META7B
META7C
META7D
PRI7A

META8A
META8B
META8C
METAED
PRI8A

META9A
META9B
META9C
META9D
PRI9A

METAl DA
METAl OB
METAl OC
METAl OD
PRI 1 DA

MEDiA
MED1B

MED1C
MEDiD
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65 1-8 PRIlB180

181 66
182 67

STA. FILA CONTINUACION
183

184
185

186
187

1

2
3

4
5

PRIORIDAD
HACER CONTACTOS
IMPORTANCIA
ESTADO ACTUAL

DE MEDIOS
PERSPECTIVA

CONFLICTO
PRIORIDAD
PREPARAR OPOSICIONES
IMPORTANCIA
ESTADOACTUAL

N0 VARIABLE
188
189
190

191
192
193
194
195

196
197
198
199
200

201
202
203
204
205

206
207
208
209
210

N0 CASILLA
6
7
8

9
10
11
12
13

14
15
16
17
18

19
20
21
22
23

24
25
26
27
28

29
30
31
32
33

211
212
213
214
215

6TA. FILA OPTIMISMO
216 1
217 2
218 3
219 4
220 5
221 6

CONTENIDO CODIGOS
PERSPECTIVA 1-7
CONFLICTO 1-7
PRIORIDAD 1-7
TRABAJAR POR MI CUENTA
IMPORTANCIA 1-7
ESTADOACTUAL 1-7
PERSPECTIVA 1-7
CONFLICTO 1-7
PRIORIDAD 1-8
HACER CHAPUZAS
IMPORTANCIA 1-7
ESTADOACTUAL 1-7
PERSPECTIVA 1-7
CONFLICTO 1-7
PRIORIDAD 1-8
CONSEGUIR EXPERIENCIAIANTIGOEDAD
IMPORTANCIA 1-7
ESTADO ACTUAL 1-7
PERSPECTIVA 1-7
CONFLICTO 1-7
PRIORIDAD 1-8
BUSCAR EMPLEO SISTEMATICAMENTE
IMPORTANCIA 1-7
ESTADO ACTUAL 1-7
PERSPECTIVA 1-7
CONFLICTO 1-7
PRIORIDAD 1-8
AHORRAR
IMPORTANCIA 1-7
ESTADOACTUAL 1-7
PERSPECTIVA 1-7
CONFLICTO 1-7
PRIORIDAD 1-8

PERMANENTEMENTEMALO
PERMANENTEMENTEBUENO
PROFUNDOMALO
PROFUNDO BUENO
PERSONALIZACIONMALA
PERSONALIZACION BUENO

0-8
1-8
0-8
0-8
0-8
1-8

1-7
1-7

1-7

1-7
1-8

1-7
1-7

MED2A

MED2B

MED2C

MED2D

PRI2B

MED3A
MED3B

VARIABLE
MED3C
MED3D
PRI3B

MED4A
MED4B
MED4C
MED4C
PRI4B

MED5A
MED5B
MED5C
MEDSD
PRISB

MEOSA
MED6B
MED6C
MED6D
PRI6B

MED7A
MED7B
MED7C
MED7D
PRI7B

MED8A
MED8B
MED8C
MED8D
PRI8B

PMM
PME
PFM
PFB
PSM
PSB
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7A. FILA RESUL
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234

1
2
3
4
5-6
7
8
9
10
11
12
13
14

HA CONSEGUIDO TRABAJO?
RELACION CON ESTUDIOS
TIPO CONTRATO
CATEGORíA EN TRABAJO
COMO LO CONSIGUIO
SEGURO DE DESEMPLEO
PLANTEAMIENTOS BUSQUEDA
NINGUNO. NOHE BUSCADO
INEM
AMIGOSOCONOCIDOS
PERIODICOS
BOLETINES
AUTOPRESENTACION

N0 VARIABLE
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258

259
260
261
262
263
264
265
266
267
268

N0 CASILLA
15
16
17
-18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

CONTENIDO
BOLSAS DE TRABAJO
EMPRESASEMPLEOTEMPORAL
MEJORARMI PREPARACION
BUSCARCONMÍ”
SABERCOMOBUSCAR TRA
SABERDONDEBUSCARTRA
HACERBIEN LAS SELECCIO
ANIMARMEY QUITARMEMIED
TARDARMENOSEN
CONSEGUIRTRABAJOACTUAL
ORGANIZACIONANTERIOR
ORGANIZACIONACTUAL
NOSOLOBUSCARTRABAJO
ATENDERFAMILIA...
NEGOCIOSFAMILIARES...
TRABAJOSOCHAPUZAS
ESTOYESTUDIANDO
HE ESTADOESTUDIANDO
HACIENDOPROYECTOINVEST
INFORMANDOMESOBRECURSOS
HACIENDOLA MILI
LOGRÉ PRÁCTICAS 5/CONTRATO
TENGO BECA /INVESTIGACION
OTROS
TIPO ESTUDIOS O FORMACION
NINGUNO
FALTABA CURSO COMPLETO
FALTABAN ASIGNATURAS
ESTUDIOSDE POSGRADOUNIVER
ESTUDIOS DE POSGRADO NO”
ESTUDIOS “CORTOS” PUBLICOS
ESTUDIOS“CORTOS” PRIVADOS
OPOSICIONES
SITUACION RESPECTO A ESTUD.
POSIBILIDADES - ESTUDIO
TEMORES

CODIGOS
IDEM
IDEM
1-5
IDEM
IDEM
IDEM
IDEM
IDEM
IDEM
IDEM
0-5
0-5
1 =SI/2=NO
IDEM
IDEM
IDEM
IDEM
IDEM
IDEM
IDEM
IDEM
IDEM
IDEM
IDEM

HASTA AHORA
IDEM
IDEM
IDEM
IDEM
IDEM
IDEM
IDEM
IDEM
1-4
1-4

1-SI/2-NO
1-3
1-e
1-8
0 1-09
1-5
1-4
1-SI/2-NO
IDEM
IDEM
IDEM
IDEM
IDEM

TRABAJO
RELACION
CONTRA-R
CATEGOR
COMORES
SEGURO-R
PLANTE-R
COMOiR
COMO2R
COMO3R
COMO4R
COMO5R
COMO6R

VARIABLE
COMO7R
COMO8R
EXPECí R
EXPEC2R
EXPEC3R
EXPEC4R
EXPEC5R
EXPEC6R
EXPEC7R
EXPEC8R
ORGANíR
ORGAN2R
ACTIVí
ACTIV2
ACTIV3
ACTIV4
ACTIV5
ACTLV6
ACTIV7
ACTIVS
ACTIV9
ACTIViO
ACTIVI 1
ACTIVí 2

ESTUDIOl
ESTUDIO2
ESTUDIO3
ESTUDIO4
ESTUDIOS
ESTUDIO6
ESTUDIO7
ESTUDIOS
RELACION
POSIBiR
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CASI NO HAY TRABAJO
NO PUEDO AGUANTAR...
NO SE QUE HACER
SELECCIONES
EXPERIENCIA
FORMACION
DEMASIADOJOVEN
DEMASIADOMAYOR
ELIJEN A HOMBRES...

1-5
IDEM
DEM

IDEM
IDEM
IDEM
IDEM
IDEM
IDEM

CONDICIONES
SEGURO O FIJO 1-5
COBRAR MAS DE 100.000 IDEM
LA GENTE QUE TRABAJE CONMIGOIDEM
NO TENER QUE AGUANTAR... IDEM
TRABAJAR“AMI AIRE” IDEM
QUENOSEA DURO FíSICAMENTE IDEM
TENERUNHORARIOFIJO Y BUENOIDEM
HACERUNTRABAJO“BONITO” IDEM

N0 VARIABLE
286
287

ea FILA RESUL
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297

N0 CASILLA
66
67

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

CONTENIDO
NO TENER QUE PENSAR O
PODER“PROGRESAR”...

CODIGOS
IDEM
IDEM

QUEESTÉ CERCADE DONDEVIVOIDEM
QUEEL SUELDO SEA FIJO Y ... IDEM
QUENOSEAEN LA CALLE... IDEM
QUE ESTÉ BIEN VISTO IDEM
QUE SEA FÁCIL DE CONSEGUIR IDEM
POSIBILIDAD DE ENCONTRAR IDEM
CUANTOTIEMPO ESPERAS... IDEM
PROYECTOSINMEDIATOS 1-4
ENCONTRARDE LO MIO 1-5
ENCONTRARPERONODE LO MIO 1-5

* * *

269
270
271
272
273
274
275
276
277

278
279
280
281
282
283
284
285

49
50
51
52
53
54
55
56
57

58
59
60
61
62
63
64
65

TEMORIR
TEMOR2R
TEMOR3R
TEMOR4R
TEMOR5R
TEMOR6R
TEMOR7R
TEMOR8R
TEMOR9R

CONDiR
COND2R
COND3R
COND4R
COND5R
COND6R
COND7R
COND8R

VARIABLE
COND9R
CONDiOR

CONDí iR
COND12R
CONOBR
COND14R
CONDíSR
POSIB2R
TIEMPO-R
PROYECR
RELA-R
NORELA-R
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Posición de las variables 1 a 221 en los
Protocolos de Recogida de Datos

(cfr. Anexo 4; PP. ~ y Ss.)

Protocolos fl
0 de variable

y n0 de casilla ¡línea

pág de referencia,
en el protocolo

DatosA
V y 20 línea
fichero datos

(NR. las variables se
distribuyen en el protocolo
DatosA en tres bloques no
consecutivos)

variables 1, año, a 7, hkos
<casillas 1 a 12/1’ ini1

1 y 2

8, work 1, a 59, flore/a_A
(13-67 /19

7 a 13

60. nota, a 78. madre
(1/28 1. a 28/2’ 1.)

2 a 7

datosB
20 línea 79 seguro_b a 125 nora/ab

<1/3’ a 47/3’ línea)
2 a 6 DatosE

- todo seguido -

Edeca
48 y 50 líneas Edeca “metas”

126 mata lA a 175 pr/lOA
(1/4’ a 59 y 60/4’ línea)

Hoja EdeCa “metas”

Edeca “medias”
176 mcdYA a2lSpñBB

<61/48 a 33/5’ línea)

Hoja Edeca “medios”

ASQ Seligman
68 línea 216 PMM a 221 PSB

(1 a 6/6’ línea)
Hoja “Clave corrección”

Resul
(lineas 78 y

8a> Variables 222 a 297
<1/7w a 10/E’ Ííriea)

Ver cuadro
siguiente

1.- Clave: 7 a 7 = n¶sl de lalsí var¡able(sl en la codificación del fichero de datos; año = nombre de la variable; (entre
paréntesis: casillas 7 a 72 = casillas que esas variables ocupan en el fichero de datos; /7’ línea = línea de Codificación.
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Posición de las variables 222 a 297 en RESUL <T3)
<cfr. Anexo 4; PP. 54 y ss.)

n0 de la variable contenido página de
referencia

Variables identificadoras - cfr Datos A <ver datos A)

222 Trabajo (1/78
línea)

(ltems reservados a
quienes trabajan)

223 Relacion
224 ContraR
225 Categor
226 Comores
227 Seguro-R (7/78)

Sobre situación o estatus laboral

. logro de trabajo (status laboral)

. vinculación a estudios
tipo contrato

. nivel laboral o categoría
. sistema búsqueda “exitoso”

. seguro desempleo

PP 2 y 3
protocolo

Resul

(reservados a quienes
no tienen trabajo o
siguen buscándolo)

228 PlanteR (8/78)
229-236 Comol R-BR
237-244 ExpeciR a
Expec8R, <1724/781>

Sobre utilización métodos de búsqueda

. planteamientos búsqueda (dirección>

. métodos usados entre T2 y T3

. valoración utilidad del Taller, desde T3

pp. 3 y 4 Resul

(ver Tab/a de
Correspondencias

con DatosA y
DMosB)

(idem>

245 OrganiR (25/7’)
246 Organ2R <26/7’)
258 Activí 2R<38/7’)

Sobre organización del tiempo

. organización de la búsqueda <hasta T3)

. organización de la búsqueda <desde T3)

. otras actividades en paralelo (casa, estudio...)

p. 5 Resul

(idem)

259 Estudiol ~
a

266 EstudioS (46/7’)

267 Relación (47/7’)

268 Posibl A (48/7’>

Tipo de estudios y preparación seguida - en el
intervalo Taller-Seguimiento <T2-T3)

Implicación o carga horaria de esa preparación

Posibilidades que le ven a esos estudios o

preparación <realizados entre T2 y T3).

PP. 6 y 7 Resul

(Sigue
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Posición de las variables 222 a 297 en RESUL (T3> (cont.>
<cfr. Anexo 4; Pp. 54 y ss.)

n0 de variable contenidos pégína de
referencia

(Si no tiene trabajo...) Planteamientos y Perspectivas

269 a 277 Thmorl R a
TemorAR
278 a 292 Condl R a
Condl SR

temores en relación con la búsqueda

. exigencias o condiciones frente al trabajo

p.7

p.8

293 Posib2R . posibilidad percibida logro de empleo p.9

294 TiempoR - demora estimada en el logro de empleo p.9

295 ProyecR (8/8’> - proyectos inmediatos p.9

<Para todos los sujetos,
tengan o no trabajo>

Centralidad o Valencia positiva del trabajolempleo

296 Rela-R
297 NorelaR <ioia>

. importancia de lograr traba¡o, vinculado carrera

- idem, en general

p.9
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Correspondencias entre variables afines. datasA (Ti> / datosB (T2> / Resul <T3)

datosA datosB Resul Cantenído

11 SegurcA
IcasilIe 18 / 1 • IIneaI~

pág 8 de DatosA

79 Seguro8
Ii ¡ 3’ lIneal

pág 2 de DeioeB

227 SeguroR
17/7’l

pág 3 de RESUL

Situación en cuanto al
aegum da desempleo

14 pIaní A
122/1’ lineal

pág 9

80 Píent B
12/3’ lIneal

pág 2

228 PlanteR
l8/7’l
pág 3

Planteamientos a la hora
da buscar trabajo

(amplItud es. restricción>

15 a 22 Comí A a Com9 A
123 a 30/1’ lineal

págS

81 a 88 Comí 8 a ComS 6
13 e 10/3’ lIneal

pág2

229 a 236 Comí R a Com8R
9 a 16 / 7 lIneal

pág4

Métodos da búsqueda
usados/ que se usarán

23 Organ A
131 ¡ 1’ lineal

p. íD

89 Organ 8
lii 1 3’ lineal

P• 3

245 Organl R;246 O,ganlR
125 y 26/ rí

pág 5

Organización de It
búsqueda lintenalded o

esfuerzo de búsq.l

24 a 32 Temorí A a Temor9 A
132 a 40/1’ lIneal

pág 10

SOs 98 Temorí 68 Teníor9 B
(128 20/3’ lIneal

pág 3

269 a 277 TenioríR a TemorSA
1498 57/7’ lIneal

pág 7

Temores en relación con
la búsqueda

33 a 47 Condí A a Condí 5 A
>41 a 55 /1 • lineal

pág 11

99 a 113 Condí 8 a Condí 5 8
121 a 35 1 3’ lineal

pág4

2788292 CondiR a Cond15R
(58/7’ a 5 1 8’ lIneal

pág 8
Exigencias y condiciones

frente al trabajo

48 Posib A
156 Ii’ lIneal

pi
2

114 Posib 8
136 / 3’ lineal

PS

293 Poaib 2R
1$ 1 8’ lineal

Probab”ldad subjetiva
logro de empleo

49 T,empo2 A
57 /1’ lineal

pi2

11 5 Tiempo2 8
137 1 3’ lIneal

PS

294 Tiempo R
17 / 8’ lIneal

PS

TIempo estImado logro de
empleo

51 a 57 ExpeclA a Expec7A
1598 65 /1’ lineal

pág 1 2

117 a 123 Expecí 8-Expec78
139845/3’ lIneal

pág 5

2378 244 ExpeciR a ErpecóR
e’í

117 a 24/7’ lIneal
pág 4

utilidad percibida del
Taller antes! después

deI mismo

58 Reía A
(66 fi’ lineal

p. 13

1 24 RelaB
146 / 3’ lIneal

p. 6

296 RelaR
19 1 8’ lIneal

ps

Valor del trabajo (áreas
relacIonadas con los

estudIos>

59 Norola A
>67 1 1 • lineal

r~. 13

125 Norelafl
147 / 3’ lIneal

p. 6

297 Norelafl
110/ 8’ lIneal

p. 9

Va’or del trabalo áreas no
relacionadas con loa

estudios>

(*) Nota a RESUI. 245: Cómo se organizó ~aLe~del seguimiento; a RESUL. 246: cómose organizará a~&rtk~~ esa
fecha.
(~ ~)Nota a RESUL 244: ExpecSR (utilidad) “para conseguir el trabajo tengo ahora no está incluido en DatosA ni

Datosfi.

2 Clave.- 11 = nt de orden de la variable en nuestro análisis de datos; Seguro A = nombre de la variable; (787= nt de Casilla

que ocupa esa variable en el fichero de datos; PL = nt de línea en idem.; pág (pi = n’ de página en el protocolo correspondiente.
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INDICE DE VARIABLES N0 2
(MUESTRA 1993-1 995; n 200)

<cfr. Anexo 4; Pp. 77 y SS.>

N0 VARIABLE N0 CASILLA CONCEPTO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

CONTRATO
11
12

SEGU RO-A

1
2-6
7
8
9-10
11
12
13
14-15
16-17

18
19

ANO DEL CURSO
IDENTIFICACION SUJETO
CURSOSPREVIOS
SEXO
EDAD
ESTADOCIVIL
HIJOS
ESCOLARIDAD
TRABAJOS PREVIOS
CONTRATO

NIVEL MAYORPROFESIO
SITUACION ACTUAL

6
10508
1 -2/PUB-PRIV

1 -H/2-M
23
1,2,3,4
1,2
1 A7
1.1 A2.5
01-09

1-7
1-4

TIEMPOEN PARO
RAZONES DE PARO
TE PLANTEAS...
BUSQUEDA
INEM
AMIGOS
PERIODICOS
BOE
AUTOPRESENTACION
BOLSASDE TRABAJO
AGENCIASDE COLOCACION
TEMORES
COMO TE ORGANIZAS
CASI NO HAY TRABAJO
DINERO
NO SE QUE HACER...
NOSE HACERLOBIEN..
EXPERIENCIA
POCAFORMACION
DEMASIADOJOVEN
DEMASIADOMAYOR
ELIJEN AHOMBRES
TUSCONDICIONES
SEGUROO FIJO
COBRARMASDE...
LA GENTE
NOPUBLICO
TRABAJARA MI AIRE
QUENOSEADURO
HORARIOFIJO
BONITO
NOTENEROPENSAR
PROGRESAR
CERCANO
SUELDOFIJO

CODIGOS VARIABLE

AÑO
SUJETO
UNIVER
SEXO
EDAD
CIVIL
HIJOS
ESCOLAR
WORK1

NMPROF

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

20
2 1-22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53

1-6
01-09
1-3
1-S1,2-NO
IDEM
IDEM
IDEM
IDEM
IDEM
IDEM
IDEM

1-6
1-5
1-5
1-5
1-5
1-5
1-5
1-5
1-5
1-5

1-5
1-5
1-5
1-5
1-5
1-5
1-5
1-5
1-5
1-5
1-5
1-5

TIEMPOlA
RAZON
PLANT-A
COMOlA
COMO2A
COMO3A
COMO4A
COMOSA
COMO6A
COMO7A
COMOBA

ORGAN-A
TEMORlA
TEMOR2A
TEMOR3A
TEMOR4A
TEMORSA
TEMOR6A
TEMOR7A
TEMORSA
TEMOR9A

CONDíA
COND2A
COND3A
COND4A
COND5A
COND6A
COND7A
COND8A
COND9A
COND1OA
CONDhA
COND12A
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NO CALLE
BIEN VISTO
FACIL DE CONSEGUIR
POSIBILIDADES
CUANTOTIEMPO

N0 VARIABLE N0 CASILLA
51 59

52
53
54
55
56
57
58

2DA. FILA DATOS E
59

SEGURO-B
60

61
62
63
64
65
66
67
68
69

70
71
72
73
74
75
76
77

CONTENIDO
PROYECTOS INMEDIATOS
EL CURSO ME SERVIRA...

60 MEJORAR Ml PREPARACION
61 SABER QUE PUEDO BUSCAR
62 SABER COMO BUSCAR
63 SABER DONDE
64 APRENDER SELECCIONES
65 QUITAR MIEDOS
66 TARDARMENOS

SITUACION ACTUAL

A LA HORA DE BUSCAR...

1

2

3
4
5
6
7
8
9
10
11

12
13
14
15
16
17
18
19

COMO HAS BUSCADO TRABAJO
NO HE BUSCADO
1 N EM
AMIGOS
PERIODICOS
BOE
AUTOPRESENTACION
BOLSAS DE TRABAJO
AGENCIAS DE COLOCACION
COMO TE ORGANIZARAS
TEMORES
NO HAY TRABAJO
NOAGUANTOSIN DINERO
NO SE QUE HACER...
NO SE HACERLO BIEN...
ME FALTA EXPERIENCIA
POCA FORMACION
DEMASIDADOJOVEN
DEMASIADOMAYOR

46
47
48
49
50

54
55
56
57
58

1-5
1-5
1-5
1-5
1-5

COND13A
COND14A
CONDíSA
POSIB-A
TIEMPO2A

CODIGOS
1-4

1-5
1-5
1-5
1-5
1-5
1-5
1-5

VARIABLE
PROYEC-A

EXPECíA
EXPEC2A
EXPEC3A
EXPEC4A
EXPEC5A
EXPEC6A
EXPEC7A

1-4

1-3 PLANT-B

1-2
1-2
1-2
1-2
1-2
1-2
1-2
1-2
1-5

1-5
1-5
1-5
1-5
1-5
1-5
1-5
1-5

COMO1B
COMO2B
COMO3B
COMO4B
COMO5B
COMO6B
COMO7B
COMO8B
ORGAN-B

TEMORíB
TEMOR2B
TEMOR3B
TEMOR4B
TEMOR5B
TEMOR6B
TEMOR7E
TEMOR8B
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N0 VARIABLE N0 CASILLA CONTENIDO CODIGOS VARIABLE

20 ELIJEN HOMBRES

TUS CONDICIONES
21 SEGUROOFIJO
22 COBRAR MAS DE 100 MIL
23 LAGENTE
24 NO PUBLICO
25 TRABAJAR A MI AIRE
26 QUE NO SEA DURO
27 TENER HORARIO FIJO
28 QUE SEA BONITO
29 NO PENSAR
30 PROGRESAR
31 CERCANO
32 SUELDO FIJO
33 NO EN CALLE
34 BIEN VISTO
35 FACIL DE CONSEGUIR
36 CUANTAS POSIBILIDADES
37 EN CUANTOTIEMPO...
38 PROYECTOS INMEDIATOS

EL TALLER ME HA SERVIDO
39 MEJORAR MI PREPARACION
40 SABER QUE PUEDO BUSCAR
41 SABER COMO BUSCARLO
42 SABER DONDE BUSCARLO
43 APRENDER A HACER BIEN...
44 QUITARME MIEDOS
45 TARDAR MENOS EN CONSEGUIR

3’ FILA RESUL

104
105
106
107
108
109

R
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123

1
2
3
4
5-6
7

HA CONSEGUIDO TRABAJO?
RELAClON CON ESTUDIOS
TIPO CONTRATO
CATEGORíA EN TRABAJO
COMO LO CONSIGUIO
SEGURO DE DESEMPLEO

8 PLANTEAMIENTOS BUSQUEDA
9 NINGUNO. NO HE BUSCADO
10 INEM
11 AMIGOS O CONOCIDOS
12 PERIODICOS
13 BOLETINES
14 AUTOPRESENTACION
15 BOLSAS DE TRABAJO
16 EMPRESASEMPLEOTEMPORAL
17 MEJORAR Ml PREPARACION
18 BUSCAR CON MI”
19 SABER COMO BUSCAR TRA
20 SABER DONDE BUSCAR TRA
21 HACER BIEN LAS SELECCIO

1-5 TEMOR9B78

79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96

97
98
99
100
101
102

103

1-5
1-5
1-5
1-5
1-5
1-5
1-5
1-5
1-5
1-5
1-5
1-5
1-5
1-5
1-5
1-5
1-5
1-5

1-5
1-5
1-5
1-5
1-5
1-5
1-5

COND1B
COND2B
COND3B
COND4B
CONDSB
COND6B
COND7B
COND8B
COND9B
CON OIOB
COND11B
COND12B
COND13B
COND14B
COND15B
POSIB-B
TIEMPO2B
PROYEC-B

EXPEC1B
EXPEC2B
EXPEC3B
EXPEC4B
EXPEC5B
EXPEC6B
EXPEC7B

S-SI/2-NO
1-3
1-7
1-8
01-09
1-5

1-4
1-S1/2-NO
IDEM
IDEM
IDEM
IDEM
IDEM
IDEM
IDEM
1-5
IDEM
IDEM
IDEM
IDEM

TRABAJO
RELACION
CONTRA-R
CATEGOR
COMORES
SEGURO-

PLANTE-R
COMOIR
COMO2R
COMO3R
COMO4R
COMO5R
COMO6R
COMO7R
COMOSR
EXPECí R
EXPEC2R
EXPEC3R
EXPEC4R
EXPECSR
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124
125
126
127
128

22
23
24
25
26

N0 VARIABLE N0 CASILLA

129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140

141
142
143
144
145
146
147
148
149
150

151
152
153
154
155
155
157
158
159

160
161
162
163
164
165
166
167
168

27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

ANIMARME Y QUITARME MIED
TARDAR MENOS EN
CONSEGUIR TRABAJO ACTUAL
ORGANIZACION ANTERIOR
ORGANIZACION ACTUAL
ORGAN2R

CONTENIDO

NOSOLO BUSCAR TRABAJO
ATENDER FAMILIA...
NEGOCIOS FAMILIARES...
TRABAJOS O CHAPUZAS
ESTOY ESTUDIANDO
HE ESTADO ESTUDIANDO
HACIENDO PROYECTO INVEST.
INFORMANDOME SOBRE CURSOS
HACIENDO LA MILI
LOGRÉ PRÁCTICAS 5/CONTRATO
TENGO BECA /INVESTIGACION
OTROS

IDEM
IDEM
IDEM
0-5
0-5

CODIGOS

1=SI/2=NO
IDEM
IDEM
IDEM
IDEM
IDEM
IDEM
IDEM
IDEM
IDEM
IDEM
IDEM

TIPO ESTUDIOS O FORMACION HASTA AHORA
NINGUNO. NO HE HECHO CURSOS IDEM
FALTABACURSOCOMPLETO IDEM
FALTABAN ASIGNATURAS IDEM
ESTUDIOSDE POSGRADOUNIVER IDEM
ESTUDIOS DE POSGRADO NO’ IDEM
ESTUDIOS “CORTOS” PUBLICOS IDEM
ESTUDIOS “CORTOS” PRIVADOS IDEM
OPOSICIONES IDEM
SITUACION RESPECTO A ESTUD. IDEM
POSIBILIDADES - ESTUDIO IDEM

TEMORES
49 CASI NO HAY TRABAJO
50 NO PUEDO AGUANTAR...
51 NOSEQUEHACER...
52 SELECCIONES
53 EXPERIENCIA
54 FORMACION
55 DEMASIADO JOVEN
56 DEMASIADO MAYOR
57 ELIJEN A HOMBRES...

58
59
60
61
62
63
64
65
66

1-5
IDEM
IDEM
IDEM
IDEM
IDEM
IDEM
IDEM
IDEM

CONDICIONES
SEGURO O FIJO 1-5
COBRAR MAS DE 100.000 IDEM
LA GENTE QUE TRABAJE CONMIGOIDEM
NO TENER QUE AGUANTAR... IDEM
TRABAJARA “MI AIRE” IDEM
QUE NO SEA DURO FíSICAMENTE IDEM
TENER UN HORARIO FIJO Y BUENOIDEM
HACER UN TRABAJO “BONITO” IDEM
NO TENER QUE PENSAR O... IDEM

EXPECOR
EXPEC7R
EXPEC8R
ORGANí R

VARIABLE

ACTIVí
ACTIV2
ACTIV3
ACTIV4
ACTIV5
ACTIV6
ACTIW
ACTIV8
ACTIVE
ACTIVí O
ACTIVí 1
ACTIVí 2

ESTUDIOl
ESTUDIO2
ESTUDIO3
ESTUDIO4
ESTUDIOS
ESTUDIO6
ESTUDIO?
ESTUDIO8
RELACI ON
POSIBíR

TEMORíR
TEMOR2R
TEMOR3R
TEMOR4R
TEMORSR
TEMORGR
TEMOR7R
TEMOR8R
TEMOR9R

CONDíR
COND2R
COND3R
COND4 R
COND5R
COND6R
COND7R
COND8R
CON DER
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4~ FILA RESUL

1 PODER “PROGRESAR”...
2 QUE ESTÉ CERCA DE DONDE VIVO
3 QUE EL SUELDO SEA FIJO Y
4 QUE NO SEA EN LA CALLE...
5 QUE ESTÉ BIEN VISTO
6 QUE SEA FÁCIL DE CONSEGUIR
7 POSIBILIDAD DE ENCONTRAR
8 CUANTO TIEMPO ESPERAS...
9 PROYECTOS INMEDIATOS
10 ENCONTRAR DE LO MIO
11 ENCONTRAR PERO NO DE LO MIO

* * *

169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179

IDEM
IDEM
IDEM
IDEM
IDEM
IDEM
IDEM
IDEM
1-4
1-5
1-5

CONOlOR
CONDí iR
COND12R
COND13R
COND14R
CONDí SR
POSIB2R
TIEMPO-R
PROYECR
RELA-R
NORELA-R
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ANEXO 6
GRAFICAS DE RESULTADOS



GRAFICAS DE RESULTADOS1

EVOLUCION TY-T3 DE ALGUNAS VARIABLES
ASOCIADAS A LA BUSQUEDA DE EMPLEO

Anexo 6.1. GRUPO EXPERIMENTAL. AMBOS GENEROS

Figuras 1 a 8

Anexo 62. GRUPO EXPERIMENTAL. DIFERENCIAS POR GENERO

Figuras 9 a 23

Contenidos orinciDales

:

- CONDICIONES O EXIGENCIAS FRENTE AL TRABAJO

- TEMORES FRENTE A LA BUSQUEDA DE EMPLEOIAL TRABAJO

- EXPECTATIVAS DE RESULTADOS <POSIBILIDADES>

- CENTRALIDAD O IMPORTANCIA DEL EMPLEO

* * *

N.B. En este Anexo 6 se ofrece un resumen gráfico de la evolución T1-T3 de algunas variables
donde las diferencias entre el Grupo Experimental y el Grupo de Control han sido más llamativas.
Los datos representados en estas Figuras se refieren únicamente al Grupo Experimental y
corresponden al estudio exploratorio que se describe en la Segunda Parte de este trabajo (vid. Tomo
lo). Para una información más exhaustiva sobre estos resultados y otros datos comparativos de
ambos grupos se recomienda consultar esta Segunda Parte <pp. 111 y ss.), así como el Anexo 7,
Datos estadísticos, más abajo.
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Anexo 6.1

.

GRUPO EXPERIMENTAL. AMBOS GENEROS

EVOLUCION T1-T3 DE ALGUNAS VARIABLES
ASOCIADAS A LA BUSQUEDA DE EMPLEO

<Figuras 1 a 8)
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Condiciones o Exigencias (1)

90%

89%

88%

87%

88%

85%
Pretest

Poder progresar M+B <var. 42; 108: 287>

-s

J
-E

1

-7
14

Figura 1 .-Candiciones que se expresan respecto al trabajo en el Pretest y
Postest del 2T96. y en el Seguimiento 4T96 <porcentaje de sujetos que
responden Me importa mucho a Me importa bastante en este item>.

Condiciones o Exigencias (2)

80%

70%

80%

50%
Pretest

1
.4

E
-7:
14

0

-9

[J Que sea fijo M~B (var. 33; 99; 278>
• Que sea atractivo M+B <var. 40; 106; 258)
• Cerca de donde vivo M+R (var. 43; 109; 288>

Figura 2.-Condiciones que se expresan respecto al trabaja en el Pretest y
Postest del 2T96. y en el Seguimiento 4T96 <porcentaje de sujetos que
responden Ma importa mucho o Me importa bastante>.
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Condiciones o Exigencias (3)

LII Cobrar más cien mil M+B (var. 34:100:279>
• Trabajar ami aire M+B (var. 37: 103: 282)

• Horarío fíjo Me~B (var. 39: 105: 284)

Figura 3.-Condiciones que se expresan respecto al trabajo en el Pretest y
Postest del 2T96. y en el Seguimiento 4T96 <porcentaje de sujetos que
responden Me importa mucho o Me importa bastante).

Temores expresados (1)

Cómo hacerlo en selección (var. 27; 93: 272>

Organizar mi tiempo (var. 26: 92; 271>
Aguantar sin dinero (var. 25: 91: 270)

Figura 4.- Temores expresados por los participantes en el Taller antes y
después del mismo (2T96>. y en el Seguimiento <4T96). Los porcentajes
representan el tanto por ciento de sujetos que decían sentirse Muy
preocupados o Bastante preocupados <1 + 2> en cada momento.

60%

50%

40%

Pretest
30% -. ____ __

Postest Seguimiento

-s
1
¡
u

-9
<-a

50%

40%

30%

E

ji

20%

Pretest Postest Seguimiento

LI
uu
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Temores expresados (2)

90%

80%

70%

80% —.

Pretest

1

a

oe

e
1-

LI Casí no hay trabajo (var. 24: 90; 269)
• Me falta experiencia <var. 28: 94; 273>

Figura 5.-Temores expresados por los participantes en el Taller antes y
después del mismo (2T96>. y en el Seguimiento <4T96>. Los porcentajes
representan el tanto por ciento de sujetos que decían sentirse Muy
preocupados o Bastante preocupados (1 + 2) en cada momento.

Temores expresados (3)

40%

30%

20%

10%

0%

Pretest

LIu

1

1

-7
14

E

ey
1~-

Tengo poca formación (var. 29: 95: 274)

Eligen a hombres antes que a mujeres (var. 32: 96: 277>

F~gura 6.-Temores expresados por los participantes en el Taller antes y
después del mismo <2T96). y en el Seguimiento <4T961. Los porcentajes
representan el tanto por ciento de sujetos que decían sentirse Muy
preocupados o Bastante preocupadas <1 + 2> en cada momento.

Postest Seguimiento

Postest Seguimiento

109



Posibilidades de empleo 2T96

00/

o

Pretest

Importancia del trabajo en 2T96
(Valoración de encontrar empleo pronto...)

100%

80%

60%

40%

20%

0% ¡
Pretest Seguimiento

LI En algo relacionado con estudios (Mucho + Bastante>
En algo NO relacionado con estudios (Mucho +Bastante)

Figura 8.- Importancia que se concede a encontrar trabajo pronto (a) en
algo relacionado con los estudios que se cursan y <b) en algo no
relacionado, en el Pretest. Postest y Seguimiento. Los porcentajes se
refieren a la suma de sujetas que contestan Me importa mucho y de
quienes contestan Me importa bastante.

no

50%

40%

30%

20%

10%

Postest Seguimiento

LI Posibilidad estimada empleo (Muchas + Bastantes posib.>

Figura 7.- Expectativas de encontrar empleo en el Pretest y Postest del
2T96. y en el Seguimiento del 4T96 <Porcentaje de sujetos que en cada
momento ver Muchas posibilidades o Bastantes posibilidades).

1
.4

-7
14
O

o.
O

o.

k

a

1e
.4

-7
14

1=

Postest
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Anexo 6.2

.

GRUPO EXPERIMENTAL. DIFERENCIAS ENTRE GENEROS (v/m>

EVOLUCION T1-T3 DE ALGUNAS VARIABLES
ASOCIADAS A LA BUSQUEDA DE EMPLEO

(Figuras 1 a 8)
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Condiciones o exigencias (V-M)
“Que sea algo seguro” (var. 33, 99; 278)

90%

80%

70%

60%

50%

40%

Pretest

LI Mujeres (n 78: 72; 63> U Varones (n65: 63: 48>

Figura 9.- Condiciones que expresan las mujeres y los varones respecto al
trabajo, en el Pretest y Postest del 2T96. y en el Seguimiento 4T96
<porcentaje de sujetos que responden Me importa mucho o Me importa
bastante).

Condiciones o exigencias (V-M)
“Que sea atractruo” (var. 40; 106: 285>

80%

70%

60%

50%
Pretest

LI Mujeres (n= 78; 72; 63)

1
1
1

Varones (n65: 63; 48>

Figura 10.- Condiciones que expresan las mujeres y los varones respecto
al trabajo, en el Pretest y Postest del 2T96, y en el seguimiento 4T96
<porcentaje de sujetos que responden Me importa mucho o Me importa
bastante>.
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1
1
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Condiciones o exigencias (V-M)
“Poder progresar” (var. 42,108:287)

100%

90%

80%
Pretest

LI Mujeres (n 78: 71; 63>

_____ ~~~1

Varones (n64; 83:48)

Figura 11.- Condiciones que expresan las mujeres y los varones respecto
al trabajo, en el Pretest y Postest del 2T96. y en el Seguimiento 4T96
<porcentaje de sujetos que responden Me importa mucho o Me importa
bastante).

Condiciones o exigencias (V-M)
“Que esté bien visto” (var. 46: 112: 291>
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LI Mujeres (n= 78 72, 63> • Varones (n65: 63: 48)

Figura 12.- Condiciones que expresan las mujeres y los varones respecto
al trabajo, en el Pretest y Postest del 2T96, y en el Seguimiento 4T96
¡porcentaje de sujetos que responden Me importa mucho o Me importa
bastante).
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Condiciones o exigencias (V-M)
“Que sea facíl de conseguir” (var. 47; 113; 292)
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0%

Pretest

LI Mujeres (n= 78; 72: 63)

1
¡

-7

te

o

o.

U Varones (n65; 63; 48)

Figura 13.- Condiciones que expresan las mujeres y los varones respecto
al trabajo, en el Pretest y Postest del 2T96. y en el Seguimiento 4T96
(porcentaje de sujetos que responden Me importa mucho o Me importa
bastante).

Temores expresados (V-M; 1)
Casi no hay trabajo - Mucho + Bastante (var. 24; 90, 269)

LI Mujeres (n= 77; 73: 63) Varones (n=65: 82: 48)

Figura 14.- Temores expresados por las mujeres y varones participantes en
el Taller antes y después del mismo <2T96>. y en el Seguimiento <4T96).
Los porcentajes representan el tanto por ciento de sujetos que decían
sentirse Muy preocupados o Bastante preocupados <1+2) en cada
momento.
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Temores expresados (V-M; 2)
Falta de recursos - Mucho + Bastante (var 25; 91, 270>

10%

Pretest

LI Mujeres (n= 75; 73; 63> • Varones (n= 64; 63: 48>

Figura 15.- Temores expresados por las mujeres y varones participantes en
el Taller antes y después del mismo <2T96), y en el Seguimiento (4T96>.
Los porcentajes representan el tanto por ciento de sujetos que decían
sentirse Muy preocupados o Bastante preocupados (1 + 2) en cada
momento.

Temores expresados (V-M; 3)
Organizar mi tiempo - Mucho + Bastante (var. 26; 92; 271>

10%

Pretest

LI Mujeres (n= 74; 73; 63> Varones (n~ 65; 63; 48>

Figura 16.- Temores expresados por las mujeres y varones participantes en
el Taller antes y después del mismo (2T96). y en el Seguimiento (4T96>.
Los porcentajes representan eJ tanto por ciento de sujetos que decían
sentirse Muy preocupados o Bastante preocupados <1+2) en cada
momento.
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Temores expresados (V-M; 4)
Desempeño en selecciones - Mucho + Bastante (var. 27; 93; 272>

10%

Pretest

LI Mujeres (n= 71; 73; 63> U Varones (n= 62:63:48)

F~gura 17.- Temores expresados por las mujeres y varones participantes en
el Taller antes y después del mismo <2T96>. y en el Seguimiento (4T96).
Los porcentajes representan el tanto por ciento de sujetos que decían
sentirse Muy preocupados o Bastante preocupados (1 + 2) en cada
momento.

Temores expresados (V-M; 5)
Me falta experiencia - Mucho + Bastante (var. 28; 94; 273>
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Figura 18.- Temores expresados por las mujeres y varones participantes en
el Taller antes y después del mismo <2T961. y en el Seguimiento <4T96).
Los porcentajes representan el tanto por ciento de sujetos que decían
sentirse Muy preocupados o Bastante preocupados <1+2) en cada
momento.
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Temores expresados (V-M; 6)
Tengo poca formación - Mucho + Bastante (var. 29; 95: 274)

LI Mujeres (n 78; 73; 62>

Figura 19.- Temores expresados por las mujeres y varones participantes en
el Taller antes y después del mismo <2T96>. y en el Seguimiento (4T96>.
Los porcentajes representan el tanto por ciento de sujetos que decían
sentirse Muy preocupados o Bastante preocupados (1 + 2> en cada
momento.

Temores expresados (V-M; 7)
Eligen a hombres ... - Mucho + Bastante (var. 32; 98: 277>

LI Mujeres (n= 76; 73; 63> Varones (n= 65: 61; 48>

Figura 20.- Temores expresados por las mujeres y varones participantes en
el Taller antes y después del mismo <2T96>. y en el Seguimiento <4T96).
Los porcentajes representan el tanto por ciento de sujetos que decían
sentirse Muy preocupados o Bastante preocupados <1+2> en cada
momento.
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Posibilidades de empleo
Posibilidad estimada de empleo M+B (var. 48: 114; 293>
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Figura 21 .- Expectativas de encontrar empleo de las mujeres y los
varones en el Pretest y Postest del 2T96. y en el Seguimiento del 4T96
(Porcentaje de sujetos que en cada momento ven Muchas posibilidades o
Bastantes posibilidades).

Importancia del Empleo
“relacionado con los estudios” (var. 58; 124; 296>
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LI Mujeres (n70; 73; 63> U Varones (n= 58: 62: 48>

Figura 22.- Importancia que conceden las mujeres y los varones al hecho
de encontrar trabajo pronto en ocupaciones relacionadas con los estudios
que se estén cursando, en el Pretest. Postest y Seguimiento. Los
porcentajes se refieren a la suma de sujetos que contestan Me importa
mucho y Me importa bastante.
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Importancia del Empleo
“no relacionado con los estudios” (var. 59; 125; 297>
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Figura 23.- Importancia que conceden las mujeres y los varones al hecho
de encontrar trabajo pronto en ocupaciones no relacionadas con los
estudios que se están cursando, en el Pretest, Postest y Seguimiento. Los
porcentajes se refieren a la suma de sujetos que contestan Me importa
mucho y Me impone bastante.
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ANEXO 7- DATOS ESTADISTICOS 1<Parte 1. Grupo experimental)
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ANEXO 7 - DATOS ESTADíSTICOS
(Parte 2. Grupo de control>
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ANEXO 7 - DATOS ESTADISTICOS
<Parte 3. Comparación Grupo Experimental vs. Control)

Comparación6, Fxper¡manta¡-G.Con<ro¡
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