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RESUMEN
En 1983 el retorno de la democracia en Argentina, po-
siblemente haya modificado la forma de ver la vida, la 
satisfacción vital, la autoestima y el optimismo; conceptos 
englobados dentro del constructo de positividad, así como 
también las diferentes maneras de concebir una auto-
ridad política. El presente estudio busca explorar cómo 
los diferentes grupos pueden tener distintos niveles de 
positividad, y como a su vez delineó la necesidad o no de 
un liderazgo autocrático que dirija los advenimientos de la 
sociedad. Para ello se trabajó con una muestra compuesta 
por (n = 1598) mayores de 18 años, dividida en dos rangos 
etarios: aquellos que vivieron en el último periodo argen-
tino de dictadura y aquellos que nacieron en democracia. 
Dichos resultados demuestran que aquellas personas que 
nacieron en época de democracia presentan una menor 
positividad y buscan una figura que ejerza el control sobre 
los sucesos del país.

Palabras clave: 
Democracia, Positividad, Liderazgo autocrático.

ABSTRACT
In 1983, the return of democracy in Argentina may have 
modified the way of looking at life, life satisfaction, self-
esteem and optimism; concepts encompassed within the 
construct of positivity, as well as the different ways of 
conceiving a political authority. This study therefore seeks 
to explore how the consideration of positivity was modi-
fied, and how it in turn delineated the need or otherwise 
for autocratic leadership to direct the advent of society. To 
do this, we worked with a sample composed of (n = 1598) 
over 18 years of age, divided into two age ranges: those 
who lived in the last Argentine period of dictatorship and 
those who were born in democracy. These results show 
that those who were born in a democratic era are not only 
less positivity, but also look for a figure who can exercise 
control over events in the country and therefore their lives.

Keywords:   
Democracy, Positivity, Autocratic leadership.
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El concepto de generación es por lo general entendido 
como una adhesión de ciertos individuos a un destino 
común, el cual está configurado por un marco histórico-
social determinado (Dávila Castro, 2012). Es por ello que 
para pertenecer a una generación concreta uno tendría 
que nacer en un tiempo específico, en el que las acciones 
histórico formativas influyen en una sociedad (Mannheim, 
1928/1993). Si bien hoy en día se entiende que la defi-
nición de generación no es unívoca, ya que varía según 
los rangos etarios (Werth & Werth, 2011), actualmente el 
concepto de perfiles generacionales sistematizado por 
Strauss y Howe (1991) en relación con las generaciones 
en Estados Unidos, es aceptado mayormente por todos 
los demás países del mundo (Didier, 2017). Es por ello 
que se suele considerar como bien enumera McCrindle 
(2006) cinco generaciones según el año de nacimien-
to; Generación Tradicional y Silenciosa (antes de 1946), 
Baby Boomer (1946-1964), Generación X (1965-1979), 
Generación Y conocida como Millennial (1980-1994) y 
Generación Z (1995-2009).
El término establecido por Strauss y Howe (1991) ha 
mostrado tener cierta hegemonía. Este marco sirvió para 
encauzar no solo la evolución de la sociedad estadouni-
dense, sino también la europea, ya que los hitos propues-
tos son equivalentes para ambas sociedades; lo ocurrido 
en la Segunda Guerra Mundial o los cambios culturales 
acaecidos en el siglo XX, forman parte de sucesos expe-
rimentados por sociedades industrializadas y con un alto 
nivel económico (Didier, 2017). Sin embargo, en el contex-
to latinoaméricano, el cual posee un entorno sociocultural 
y económico diferente, el modelo generacional es singular, 
ya que existen situaciones como la caída de los gobiernos 
democráticos en la década de 1960 y 1970 influenciado 
por la Guerra Fría (Garcia Jurado, 2003). Es por ello que 
el punto de clivaje que debe instalarse en el contexto la-
tinoamericano es diferente, más en concordancia con los 
hitos locales que con acontecimientos globales (e.g., Hahn 
& Logvinenko, 2008).
Delimitar a las generaciones de jóvenes en América La-
tina no es una tarea fácil para los investigadores, pues 
implica considerar diversos contextos socioculturales en 
la conformación de los distintos modos de ser joven. En 
muchos países, regiones y localidades de América Latina 
las categorías como clase, etnia y género tienen pesos 
mucho más definitorios en la conformación de sus juven-
tudes (Portillo et al., 2012).
En relación con la Argentina, el 10 de diciembre de 1983, 
comenzaba nuevamente su camino democrático luego 
de un periodo de dictadura militar (Cifre Puig, 2021). Las 
profundas huellas dejadas por la dictadura en el pueblo 
argentino se evidencian en los más diversos aspectos de 
la vida social, en la vida cotidiana, y aun en fenómenos 
aparentemente desplazados de sus condiciones de origen 
(Amado, 2018). Esto es así debido a que existe una rela-
ción entre memoria colectiva y representación social. Un 
grupo o una comunidad que ha vivido un hecho determi-
nado, no sólo lo recuerda sino que lo recuerda a través de 
una o de un conjunto de representaciones sociales que se 
construyen en el curso de la práctica social y que otorgan 

significación a lo ocurrido (Carpio Pérez & Mendoza Gar-
cía, 2018). Los paneles de fotos de desaparecidos o los 
pañuelos blancos constituyen representaciones, ya que 
sintetizan en una imagen una significación y un sentido 
construidos a lo largo de una práctica social. De este mo-
do, existe la posibilidad de que la comprensión política de 
liderazgo, y el modo de verse a uno mismo y a la vida haya 
sido modificada por ciertos procesos históricos acaecidos 
en una sociedad.
En cuanto al modo de verse a uno mismo y a la vida, esta 
puede entreverse a partir de la concepción del compo-
nente cognitivo del bienestar propuesto por Caprara, Ales-
sandri, Eisenberg et al. (2012) a través de tres conceptos: 
la satisfacción con la vida, la autoestima y el optimismo. 
Dichas nociones dan cuenta de indicadores del constructo 
de positividad (POS). Este constructo según los autores 
es la tendencia a ver la vida y las experiencias desde un 
enfoque positivo.
En primer lugar, la satisfacción con la vida comúnmente 
se denomina como la evaluación positiva general de un 
individuo con su vida (Caprara, Steca et al., 2010). Se ha 
encontrado que este concepto está asociado a niveles 
más altos de salud física y un mayor uso de estrategias 
de afrontamiento positivas (Shiota, 2006), además de un 
mayor control interno (Yeung & Chow, 2000).
En segundo lugar, la autoestima, se refiere al grado de 
aceptación que un individuo tiene de sí mismo como per-
sona (Caprara, Steca et al., 2010). Se ha demostrado que 
las personas con altos niveles de autoestima tienen un me-
nor riesgo de presentar síntomas de ansiedad y depresión 
(Garzón et al., 2014) Además, adoptan estrategias más 
eficaces, siendo menos propensos a darse por vencidos 
ante obstáculos y adversidades (Jiménez Luis, 2019).
Por último, en tercer lugar, el optimismo corresponde a una 
orientación general hacia el futuro, en creer que habrá mu-
chas cosas buenas y pocas malas (Caprara, Steca et al., 
2010). Existen diferentes estudios que demuestran una 
asociación positiva entre optimismo, buena salud física 
y longevidad (e.g., Maruta et al., 2000; Scheier & Carver, 
2001). Mientras que por otro lado, se ha descubierto que 
los individuos que presentan dudas sobre su futuro tienden 
a realizar actividades que los distraigan temporalmente en 
lugar de resolver sus problemas (Ben Zur et al., 2000). 
Para realizar una evaluación de la POS, Caprara, Alessan-
dri, Eisenberg et al. (2012) construyeron un instrumento 
psicométrico, denominado: Escala de POS. Este instru-
mento consta de una dimensión de ocho ítems, teniendo 
además una respuesta de tipo Likert de cinco anclajes (1, 
totalmente en desacuerdo y 5, totalmente de acuerdo). Los 
autores del instrumento, para validar la escala presentaron 
cinco estudios, el primero en el cual se obtuvo un alpha de 
Cronbach de .75; el segundo el cual confirmó la unidimen-
sionalidad de dicha escala por medio de un análisis facto-
rial en relación con dos muestras independientes; el tercer 
estudio, cuyo fin fue el de comprobar la validez interna y 
de constructo de la escala por medio de su invariabilidad 
a través del sexo y sus relaciones con la autoestima, la sa-
tisfacción vital, el optimismo, el afecto negativo y positivo, 
la depresión y los cinco factores de personalidad; el cuarto 
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estudio, el cual demostró una confiabilidad test-retests del 
instrumento posterior a cinco semanas; y el último estudio, 
que demostró una gran robustez y a la POS como una dis-
posición básica del ser humano, al realizar mediciones en 
distintos países: Estados Unidos, Italia, Japón y España.
Posteriormente, la escala de POS fue utilizada en varios 
países como Brasil (Borsa et al., 2015; Souza et al., 2014), 
España (Lara et al., 2013; Lara Beltrán, 2015; Vallejo-
Sánchez, 2015; Vallejo-Sánchez & Pérez-Sánchez, 2015) 
y México (Barraza-Macías, 2016).
La trayectoria de desarrollo de los rasgos de personalidad 
es un objetivo importante de la investigación psicológica 
reciente (Roberts & Mroczek, 2008). En relación con esto, 
la POS en algunos estudios longitudinales demostró cierto 
aumento progresivo en la amabilidad, la conciencia y la 
estabilidad emocional en una muestra de adolescentes y 
jóvenes adultos (Caprara, Alessandri & Barbaranelli, 2010; 
Caprara, Alessandri, Trommsdorff et al., 2012). En otro 
estudio, Fagnani et al. (2014) encontraron un nivel medio 
creciente de POS a lo largo de la vida. No obstante, la es-
casa cantidad de cambio observado a lo largo de 50 años 
podría ser indetectable desde una perspectiva temporal 
limitada (Fagnani et al., 2014).
Con respecto a la comprensión política de liderazgo, el 
tratamiento sociológico del constructo se ha visto influen-
ciado por Weber (2020/1922), quien al estudiar el por qué 
aquellas personas que ejercen poder, lo conciben como 
legítimo, distingue entre tres tipos de autoridad, siendo ca-
da una, un modo distinto de legitimar el uso del poder: au-
toridad legal, autoridad tradicional y autoridad carismática.
Por lo general, el líder se proyecta con poder y es dueño 
de una visión la cual debe ser compartida con sus com-
pañeros de equipo y así cada uno orientarse a diferentes 
estilos de liderazgo lo cual puede influir sobre otros (Sar-
miento et al., 2019). Existe una gran variedad de estilos de 
liderazgo que influyen en la forma en la que el líder ejerce 
en la organización; uno de ellos es el liderazgo autocrático 
(Collante & Flores, 2018).
El concepto de líder autocrático, suele ser representado 
con una fuerte importancia en el rendimiento y un bajo 
énfasis en las personas (Warrick, 1981). Además, el indivi-
duo que presenta dicho liderazgo, ve a las personas como 
irresponsables y poco fiables, de modo que la organiza-
ción, planificación y toma de decisiones debe ser realizada 
por el líder, siendo la participación de las otras personas 
mínima (Escandon-Barbosa & Hurtado-Ayala, 2016). El 
ejercicio de poder por parte de los líderes autocráticos es 
obtenido por medio de la coerción y la recompensa (Bass, 
2008). Además, la predilección por los líderes autocráti-
cos, suele deberse principalmente al seguimiento de un 
patrón regulatorio dependiente que facilita la toma de 
decisiones (e.g., Castilla & Ramos, 2012).
En consonancia con lo dicho anteriormente, los autores 
Gonos y Gallo (2013) han determinado una serie de ca-
racterísticas sobre el estilo de un líder autocrático: en 
primer lugar los subordinados no participan de la toma 
de decisiones, de modo que las mismas son tomadas sin 
su participación; en segundo lugar, existe la “mano dura” 
con los subordinados.; la tercera característica es que los 

líderes son inflexibles; la cuarta, es que los líderes no dan 
explicaciones de su comportamiento; la quinta caracterís-
tica es que las personas que gobiernan pueden cambiar 
las obligaciones de los subordinados, sin un acuerdo 
previo; por último lugar, los líderes establecen establecen 
las tareas y métodos, sin dar un espacio flexible para las 
decisiones y la iniciativa de los subordinados.
Para finalizar, es posible pensar que los actos perpetrados 
contra la sociedad argentina, hayan generado una brecha 
en el modo de ver la vida, la satisfacción vital, el autoestima 
y el optimismo; conceptos englobados dentro de el cons-
tructo de POS (Caprara, Alessandri, Eisenberg et al., 2012), 
así como también las diferentes maneras de concebir una 
autoridad política en el cual la población se ve identificada.

Metodología

Diseño de la Investigación
Se trabajó sobre la base de un diseño no experimental, de 
tipo transversal. Además, con la finalidad de cumplimentar 
con los objetivos propuestos se llevó a cabo un estudio de 
tipo ex post facto prospectivo de grupo único (Montero & 
León, 2007), ya que su finalidad fue analizar las relaciones 
entre las diversas variables.

Muestra
La muestra fue no probabilística, intencional, compuesta 
por (n = 1598) personas de la Argentina, mayores de 18 
(49.4% hombres, 48.9% mujeres y 1.7% no binario) (M = 
40.76; DE = 16.27), la cual fue dividida en dos rangos eta-
rios: aquellos que nacieron en democracia y aquellos que 
vivieron en el último periodo argentino de dictadura (de 18 
a 36 y de 37 en adelante respectivamente).

Instrumentos
El mismo estuvo compuesto por:

Escala de Positividad (POS): Se utilizó la escala adap-
tada al español confeccionada por Caprara, Alessandri, 
Eisenberg et al. (2012). Dicha escala está formada por 
8 ítems, que miden aspectos asociados a tres grandes 
constructos: Autoestima, Optimismo y Satisfacción Vital, 
con ítems como “siento que tengo muchas cosas de las 
que estar orgulloso”, “miro hacia el futuro con esperanza 
y optimismo”, o “estoy satisfecho con mi vida”, y que reco-
gen la tendencia de las personas a ver su vida y dirigir sus 
experiencias con una orientación positiva. El instrumento 
está conformado con una escala Likert de 5 puntos, siendo 
1 totalmente en desacuerdo y 5 totalmente de acuerdo. La 
fiabilidad de la escala original es de .75.

Escala Ad hoc de Liderazgo autocrático: Para poder 
evaluar el liderazgo autocrático, se confeccionó una es-
cala ad hoc.

Variables sociodemográficas: Se desarrolló un cuestio-
nario ad hoc para recabar este tipo de información; entre 
las variables consideradas se encontraban: sexo, edad y 
lugar de residencia de los participantes.
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Procedimiento
Las personas que formaron parte de esta investigación 
participaron de manera voluntaria y anónima luego de 
brindar su consentimiento. Asimismo, se les informó de 
que los datos revelados serían utilizados con fines ex-
clusivamente académico-científicos, bajo la Ley Nacional 
25.326 de protección de datos personales.
Los datos fueron recolectados a través de un instrumen-
to de evaluación autoadministrable en una plataforma 
virtual: surveymonkey, asegurando el anonimato de los 
participantes.

Análisis de Datos
El análisis estadístico de los datos se realizó por medio de 
los paquetes estadísticos SPSS (versión 25). En primer lu-
gar, con el fin de detectar los valores atípico multivariados 
se procedió a comprobarlo mediante el Test de Distancia 
de Mahalanobis (Tabachnick & Fidell, 2013). Luego, se 
realizó la prueba de normalidad de Kolmogorov-Smirnov 
dado la cantidad de la muestra. Posteriormente, se calcu-
laron los estadísticos descriptivos más importantes para 
cada escala; seguidamente, se procedió al estudio de la 
fiabilidad y validez de la escala a través del análisis fac-
torial exploratorio. Para finalizar, se realizó un MANCOVA 
entre las variables y los rangos etarios preestablecidos. 

Resultados

Valores Atípicos y Normalidad 
En primer lugar, de los 1598 de la muestra obtenida se de-
bieron eliminar 33 debido a problemas en cuanto a la edad 
manifestada, quedando por ello 1565. Luego, se realizó la 
prueba de Distancia de Mahalanobis (Tabachnick & Fidell, 
2013), para detectar los valores atípicos multivariantes. 
Tres valores fueron clasificados como atípico severo (p 
< .001), por lo que fueron eliminados de la muestra, que-
dando ésta en 1562.
Posteriormente se realizó la prueba de normalidad, selec-
cionando la Kolmogorov-Smirnov, dado que la cantidad de 
la muestra es n > 50, obteniendo como resultado valores 
p < .05, por lo que los datos no tienen una distribución 
normal (ver tabla 1).

Tabla 1
Prueba de normalidad de las escalas POS 

Y Liderazgo Autocrático

Kolgomorov-Smirnov* Shapiro-Wilk
Estadistico gl Sig. Estadistico gl Sig.

POS .074 1562 .000 .983 1562 .000

Liderazgo 
Autocrático .112 1562 .000 .946 1562 .000

* Corrección de significación de Lilliefors 

Análisis Descriptivo
Se muestra la estadística descriptiva de los instrumentos 
psicométricos (ver tabla 2). 

Validez y Confiabilidad
Para asegurar la validez del estudio y descartar cierto 
margen de error que pueda afectar la evaluación, se cal-
culó el Alfa de Cronbach, el cual sirve para determinar la 
validez de los ítems de las respectivas escalas (ver tabla 
3). Según la clasificación de Hinton (2014), los valores 
de las consistencias internas se encontraron moderados.

Tabla 3
Estadísticas de fiabilidad

Alfa de Cronbach N de elementos

POS .78 8

Liderazgo Autocrático .76 6

Análisis entre las variables y los grupos etarios
Si bien se demostró que no tienen una distribución normal, 
dada la robustez psicométrica del MANOVA en muestras 
grandes nos permite poder tomarla. Además, las pruebas 
de efecto inter-sujeto demostraron que existe una cova-
rianza en relación con el género, de modo que se utilizó 
un MANCOVA.
En primer lugar se realizó una prueba de igualdad de Le-
vene, el cual demuestra que el nivel de significación es de 
p > .05 por lo que las varianzas de estos grupos (POS y 
Liderazgo Autocrático) comparados son similares, habien-
do de este modo homogeneidad (ver tabla 4).

Tabla 2
Estadística descriptiva

 M SD Mdn Min Max Asimetría Curtosis Q 0.25 Q 0.50 Q 0.75

Liderazgo Autocrático 14.27 5.97 13.00 6.00 30.00 0.60 -0.48 10.00 13.00 18.00

POS 26.94 6.30 27.00 8.00 40.00 -0.41 -0.15 23.00 27.00 32.00

Notas. M, Media; SD, desviación estándar; Mdn, Mediana; Min, Minimum; Max, Maximum; Q, cuartil.



 FACULTAD DE PSICOLOGÍA - UBA / SECRETARÍA DE INVESTIGACIONES / ANUARIO DE INVESTIGACIONES / VOLUMEN XXIX

477DE LA PÁGINA 473 A LA 479

Tabla 4
Prueba de igualdad de Levene de varianzas de errorª

F gl1 gl2 Sig.

POS 0.33 1 1560  .857

Liderazgo Autocrático 2.176 1 1560  .140

Prueba la hipótesis nula de que la varianza de error de la variable 
dependiente es igual entre grupos.
a. Diseño : Intersección + Género + Rango_Etario

Tabla 5
Tamaño del efecto

Origen Tipo III de suma
de cuadrados gl Media 

cuadrática F Sig. Eta parcial
al cuadrado

Rango_Etario
POS 3502.820 1 3502.820 93.548  .000  .057

Liderazgo Autocrático 500.484 1 500.484 14.162  .000  .009

Tabla 6
Comparaciones por parejas

Variable dependiente Diferencia de 
medias (I-J) Desv. Error Sig.b

95% de intervalo de confianza 
para diferenciab

Límite inferior Límite superior

POS
18-36 37 o más -3.042* .315  .000  -3.659  -2.425
37 o más 18-36 3.042* .315  .000 2.425 3.659

Liderazgo Autocrático
18-36 37 o más 1.150* .306  .000 .551 -1.749
37 o más 18-36 -1.150* .306  .000 -1.749  .551

Se basa en medias marginales estimadas.
*. La diferencia de medias es significativa en el nivel .05.
b. Ajuste para varias comparaciones: Bonferroni.

En segundo lugar, se realizó una estimación del tamaño 
del efecto, sacando un Eta parcial al cuadrado significativo 
pero débil (ver tabla 5).

En tercer lugar, dado la prueba de homogeneidad para 
las comparaciones por parejas se realizó el Test de Bon-
ferroni, el cual es un test de comparaciones múltiples (ver 
tabla 6).

 Conclusión
En la presente investigación se examinó la consideración 
en torno a la POS, y la comprensión de la necesidad o 
no de un liderazgo autocrático en la sociedad Argentina, 
luego de haber sufrido el último golpe de Estado realizado 
en 1976. Los resultados obtenidos demuestran que las 
personas que nacieron en época de democracia no solo 
presentan una menor POS que los que nacieron en la 
época de la dictadura, sino que además, buscan una figura 
fuerte que controle los sucesos del país y en cierto sentido 
tenga un rol preponderante en el de sus vidas. Finalmente, 
se constató la confiabilidad de los instrumentos realizados 
dentro de nuestro contexto dando cuenta por parte de la 
POS de un α = .78 y de un Liderazgo Autocrático de α 
= .76. Dichos resultados demuestran una confiabilidad 
buena respectivamente, en relación con la POS similar 
a la evaluación de Caprara, Alessandri, Eisenberg et al. 
(2012). Por otro lado, se realizó una comparación entre 
dos grupos: aquellos que nacieron cuando se reanudó la 

democracia en Argentina, y aquellos que nacieron y por 
ende transitaron la época de la última dictadura; con las 
respectivas escalas tomadas. Los resultados de los análi-
sis demuestran que aquellas personas entre 18-36 años, 
correlacionaron de manera positiva con el Liderazgo Au-
tocrático a diferencia de los mayores de 37. Esto demues-
tra que las personas que correlacionaron positivamente, 
poseen una mayor dependencia en la toma de decisiones 
como regulador, como por ejemplo se puede observar en 
Castilla y Ramos (2012).
En cuanto al modo de verse a uno mismo y a la vida, se ha 
demostrado que la POS correlacionó de manera negativa 
en aquellos individuos nacidos con el advenimiento de la 
democracia a diferencia de los que vivenciaron el proceso 
anterior, lo cual puede significar que estas personas entre 
18-36 tienden a ver la vida y las experiencias desde un 
enfoque negativo. Esto es diferente a lo ocurrido por los 
mayores de 37 años que demuestran un mayor enfoque 
positivo de las experiencias, lo cual demuestra que poseen 
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mayores estrategias de afrontamiento positivos (Shiota, 
2006), así como también un mejor control interno (Yeung 
& Chow, 2000), explicando por qué reaccionan de manera 
negativa frente al liderazgo autocrático.
Se concibe como necesario en futuras investigaciones, 
realizar un modelo causal entre las escalas de POS y 
Liderazgo Autocrático, para comprender de mejor modo 
las características de estas escalas. Debido a que, es po-
sible que la POS module de manera negativa a Liderazgo 
Autocrático por ejemplo, ya que tal vez la concepción de 
vivenciar la vida y sus experiencias de modo negativo, ha-
ga que precisen de una figura de autoridad fuerte de la que 
dependan para sobrellevar esto. Además, sería necesario 
continuar investigando en torno a la POS y su relación con 
la edad, ya que existen pocos estudios al respecto (e. g., 
Fagnani et al., 2014).
Por último, si bien creemos que los datos obtenidos es-
tablecen un precedente importante para la comprensión 
del periodo pos y pre dictadura de 1976, se considera 
necesario continuar investigando cómo los argentinos 
atravesaron un periodo tan importante de sus vidas y cómo 
dicho contexto repercute en su manera de comportarse 
en el mundo, y en las futuras generaciones que vendrán.
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