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SJUSTIFICACION 

La naturaleza det ser humano ha sido siempre tema de profundas reflexiones a lo largo de ta 

historia de 1a humanidad, Cada persona ha tratado de definiria a su manera y con los medios que ha 

tenido a su alcance. Desde tos hombres de las grandes civilizaciones griegas y romanas hasta la 

actualidad con todos los avances que ha habido en las ciencias, el hombre sigue siendo el tema 

principat de reflexion. Se han creado diferentes disciplinas para tratar de explicarlo y estudiarto, 

Cada una de ellas abarca algo del ser humano, sin embargo, ninguna de ellas abarcan su totalidad, 

ya que ef hombre es tan complejo y maravilloso que no se puede reducir ni condensar en un solo 

aspecto. Asi, el hombre ha sido fragmentado en diversas areas y eso ha permitido conocer un poco 

mas de esa amplia naturaleza que io hace tan complejo 

Lapsicologia, como ciencia y disciplina sefiala que es importante conocer las etapas por las que 

el ser humano atraviesa en su proceso de maduracién a través de la vida. Una de estas etapas 

basicas es la adolescencia. Adolescencia es un término generalmente aceptado para describir a 

aquelios individuos que se encuentran en transicién entre la infancia y la adultez, aunque sus limites 

respecto a la edad cronolégica no estén claramente definidos. La adolescencia ha sido descrita 

como un periodo de crecimiento y desarrollo biofisico, de preocupacién por las actividades 

heterosexuales y grupales, de desarrollo cognoscitivo e intelectual, de adquisicion de una ideologia y 

como el momento preferente de buscar e intentar consolidar una identidad personal (Singh, 1990). 

México es un pais de jovenes: ef 38.6% se encuentran entre las edades de 0 a 14 afios y el 

29.6% son jovenes de 15 a 29 afios. Entre estos dos grupos se concentra el 68.2% del total de los 

residentes del pais (OMS, 1998). Por eso, es de gran importancia el tener conocimiento de esta 

etapa critica del crecimiento, ya que en la actualidad existen muchos factores que influyen en el 

desarrollo psicoldgico del individuo. Los medios masivos de comunicacion, la exigencia social 

respecto a la moda, el consumismo y el valor que se fe da al poder adquisitivo, fa educacion, la 

drogadiccion, la delincuencia, son todos los factores que dificultan aun mas que la persona 

encuentre su identidad, basandose en sus recursos internos.



Ademias, la adolescencia es una etapa de nuestra vida que presenta muchas facetas gratas: el 

descubrimiento de uno mismo y de los demas bajo un nuevo prisma, {a integracion det propio 

caracter en el conjunto de la personalidad, fa experimentacion de todo tipo, el anhelo de crecer para 

alcanzar la adultez, etc 

Siendo el objetivo de la adolescencia llegar a la madurez, en el plano emocional implica {a 

capacidad para entablar firmes relaciones con otras personas, se podria decir que la madurez 

psicoldgica es la capacidad de establecer una serie de buenas relaciones humanas. El individuo 

inmaduro no logra esto y es un tanto aislado e infantit dependiendo de otras personas, la persona 

madura puede permanecer sola pero consigue entablar fuertes lazos de lealtad, afecto y 

comprension. 

El joven, al tener que enfrentar toda una serie de cambios fisicos, bioldgicos, psicoldgicos y 

sociales que trae esta etapa, se ve bombardeado por mensajes provenientes del mundo externo, 

que lo hacen mucho mas vulnerable a su influencia. Es por todo esto que resulta de gran 

importancia, que los j6venes tengan un mayor conocimiento de si mismes, de sus recursos y de sus 

valores, pata hacer frente a este torbellino de sensaciones y de exigencias externas e internas La 

consolidacién de fa autoestima en esta etapa es de gran importancia, ya que permite al adolescente 

descubrir sus recursos internos y hacer uso de ellos, para poder hacer frente con mayor seguridad 

en si mismos, a todos estos cambios tan turbulentos, establecer relaciones interpersonales 

satisfactorias, lograr una identidad sexual, elegir una pareja de una manera madura, y elegir la 

ocupacion que ie va a permitir realizarse intelectuaimente y personalmente. 

Mucho se ha hablado acerca de la adolescencia por habérsele calificado como etapa critica, y al 

mismo tiempo basica para el desarrollo integral de !a personalidad. Sin embargo, no fue sino hasta 

este ultimo siglo que se presta interés a esta etapa como un periodo con caracteristicas propias. 

La adolescencia es un periodo en el que la persona presenta muchos cambios a nivel 

psicoldgico. Esta marcado por una aceleracién del desarrollo cognoscitivo, ast como por una mayor 

consolidacién de la estructura de la personalidad. Se desarrolla a si mismo, ta capacidad de 

conceptuatizacién abstracta que constituye los cimientos de la creatividad y del pensamiento



secundario. Esto explica ta creciente y constante preocupacién por los valores y los significades 

basicos de la existencia humana. Este idealismo los lleva a interrogar y examinar las premisas 

basicas que fa vida y su entorno les plantean, y a sentir una insatisfaccion del mundo tal y como lo 

perciben. 

& adolescente esta en una constante busqueda de identidad personal. Necesita determinar 

équién es 617, Y zen qué debe convertirse?. La bisqueda de identidad se ve notablemente influida 

por fos grupos de compafieros, que dan al adolescente una sensacién de pertenencia. Si son grupos 

constructivos, apoyan el desarrollo de sus capacidades. Pero si el grupo no es asi, la consecuencia 

puede ser negativa para la personalidad del adolescente, ya que puede empezar a actuar de 

acuerdo a valores que lo jleven a conductas delictivas, drogadiccién y otras desviaciones que le 

dificulten et llegar a una realizaci6n personal. 

Por otra parte, el adolescente debe llegar a formular estandares de conducta para si mismo, y 

para evaluar el comportamiento de los demas; esto estara determinado en gran parte, por el 

concepto que tiene de si mismo. La manera en que el adolescente se percibe a si mismo es de gran 

importancia ya que influye en lo que se desea hacer, en Jo que se espera de ia vida y en sus 

telaciones interpersonales. 

E! autoconcepto ha sido definido como ta imagen que la persona tiene de si misma y que esta 

relacionado directamente con su personalidad y con su estado de salud mental. Fitts (1965), incluye 

todas aquellas percepciones que la persona tiene de si misma y que ejercen una poderosa influencia 

en la manera en que una persona experimenta, dandole un sentido de identidad personal. Como 

tesultado de la imagen que la persona tiene de si misma, se lleva al cabo una evaluacion acerca del 

propio valor. Al resultado de esta valoracién es alo que se le tama autoestima. 

La autoestima es el juicio personal acerca del propio valor. Esta evaluacion se construye a partir 

de experiencias repetidas de éxito o fracaso, de las impresiones y retroalimentaciones positivas o 

negativas de otras personas, y del valor que la persona atribuye a sus propias caracteristicas en 

funcidn de una imagen ideal de si mismo.



Durante la adolescencia, ta autoestima de la persona tiende a variar notablemente, dependiendo 

de las experiencias del momento. Sin embargo, a partir de los ultimos afios de la adolescencia, 

cuando ta identidad se encuentra mas consolidada, se adquiere un autoconcepto mas estable, y por 

consiguiente, una autoestima mas consistente. 

Otro factor psicolégico importante durante ésta, es ei establecimiento de una identidad sexual 

bien definida. El adolescente se prepara para establecer relaciones con personas del sexo opuesto 

de una manera satisfactoria. Esto resulta particularmente importante para acceder a una preparacion 

para la vida en pareja adulta para tener relaciones maduras. 

La adolescencia ilustra drasticamente la convergencia entre e! progreso intelectual y el bioldgico. 

Es un pertodo con miltiples barreras. El adolescente tiene que enfrentarse simultaneamente a 

planear su futuro, decidir sus objetivos vocacionales, acomodar el autoconcepto de si mismo como 

nifio al que ha de tener como adulto, cambiar su vida social frente a ia madurez sexual y a su 

creciente independencia, y modificar la relaci6n con cada uno de sus progenitores. 

En 1978 fue fundado el Centro de Orientacion para Adolescentes. Y contando con mas de veinte 

afios de experiencia ademas con un reconocimiento en el ambito internacional y nacional, siendo 

pionera en el campo de la adolescencia, y con un equipo multidisciplinario de profesionistas, al cual 

yo me integre a colaborar hace cinco ajios, mi trabajo en este lugar ha sido principalmente clinico, 

implicando actividades como, psicoterapeuta, aplicacion de pruebas para un psicodiagndstico, dando 

consejeria y terapia breve y de emergencia. 

Es una institucién preventiva y de atencién de problemas psicosociales que se presentan en la 

adolescencia como farmacodependencia, embarazo, aborio, svicidios, delincuencia y enfermedades 

de transmisién sexual, bajo el enfoque integral de !a salud. Sus servicios benefician a javenes de 

ambos sexos de entre 10 y 24 ajios y se extiende a tos padres de familia. Entre sus servicios 

destacan



© Servicios educativos, sociales, psicaldgicos y médicos. 

© Reforzamiento de factores para el desarrollo sano de {a juventud, tales como; autoestima, toma 

de decisiones, clarificacion de valores, solucién de problemas, etc. 

Actividades recreativas, cualitativas, artisticas y deportivas. 

Orientacién sexual y reproductiva 

© informacion y orientacion a padres de familia. 

Durante much tiempo, el proceso de crecimiento y desarrallo del ser humana ha sido objeto de 

numerosas discusiones, estudios ¢ investigaciones. Sin embargo, no es sino hasta principios del 

siglo XX que se dedica especial atencién at periodo evolutivo combnmente llamado adolescencia. 

Ahora bien, gqué es la adolescencia?. Son numerosas las teorias formuladas para explicar la 

adolescencia. En ef capitulo uno, seran brevemente mencionadas algunas de ellas; asi mismo, en el 

capitulo dos tabajaremos con mas detenimiento la Autoesima tema que nos atafte, por su 

importancia como recurso psicoldgico y factor determinante en esta época ya que por si misma la 

adotescencia va acompafiada de sentimientos de aislamiento, soledad y confusiOn, se experimentan 

estados de 4nimo exaltados, una hipersensibilidad y ansiedades sobre la vida. La adolescencia’es 

un proceso de descontrol de las emaciones lento, en el que poco a poco se van descubriendo 

cuatidades unicas y creando su propia personalidad y valores, se da el intento de autodefinirse 

contestando a la pregunta gquién soy?, a medida que se va respondiendo esta pregunta se van a 

dar ideas, principios y valores propios que lo sustentaran en ef futuro. 

El autoconocimiento 0 el auto-reconocimiento que se da en la adolescencia es el primer paso para 

que se de la autoestima, esto se tiene que empezar a fomentar desde [a nifiez, pero a decir verdad 

no se hace, por esto siendo ta adolescencia una época de cambios, de crisis, es sumamente 

importante conocer la autoestima del chico para empezar a fortaleceria si es baja o iniciarla si no se 

ha desarrollado. 

Abocarnos al estudio e identificacion de la autoestima del adolescente facilitarla cualquier tipo de 

tratamiento psicoldgico, pero aun mas esta identificacién ayudaria a que el paso por esta etapa fuera 

mas productive y sencitlo y salvaria deficiencias de la nifiez. Esto nos daria jovenes que entablaran



telaciones mas saludables y con el autocuidado necesario, para prevenir adicciones y dependencias, 

problematica muy comun en nuestra actualidad para este grupo. 

A lo largo det Reporte Laboral se abordaran dos tépicos que parecen ir de la mano: la 

adolescencia y la autoestima, cuando los muchachos llegan a psicoterapia se les invita a reflexionar 

a través de una autobiografia en la que escribiran todos sus recuerdos de vida hasta la fecha, 

pelicién que los asombra y mas tarde los enriquece porque es a través de su vida que logran 

conocerse o re-conocerse para asi acceder a una autoestima. 

En mi experiencia en Ia institucion he visto que la mayoria de los adolescentes tiene una 

autoestima baja y parece que nunca se sintieron con derecho de ser felices. En este momenta flegan 

con mucho dolor, el cual se hubiera evitado si una autoestima adecuada se fomentara desde la 

niflez. Pero encuentro fa adolescencia como un punto estratégico para que se empiece a fomentar la 

autoestima, ya que la adolescencia es el momento en que fa persona empieza a consolidar su 

identidad y por ende su personalidad, para mas tarde formar su autoestima, Virginia Satir realizo un 

importante trabajo a proposito de este tema y elaboro una escalera en la cual explica de una manera 

detallada cada uno de los pasos que todos los seres humanos tenemos que cruzar cada uno de 

astos escalones, tomamos a Satir por darnos esta aportacion a la psicologia, con la cual podemos 

conocer de una manera detallada en que proceso de la escalera, es decir de la formacién de la 

autoestima se encuentra el adolescente, utilizamos ta autobiografla por-se un instrument en el cual 

el joven logra, explayar su sentir y logra ser un microscopio de cada una de las areas que posee el 

joven, asi como de cada unos de los elementos que forman su autoestima y de su autoestima en si. 

Por Io anterior, la investigacion se centra en ia identificacion de esta autoestima, usando como 

recurso técnico, la autobiografia, donde los sujetos contaran su vida de una manera escrita, esto con 

el fin de ayudar a la reflexion de su problematica y la identificacion de zonas conflictivas. 

En el capitulo tres se aborda con mas detenimiento la autobiografia como técnica eficaz para 

identificar la autoestima de los adolescentes, si es baja o si es una autoestima alta, ademas a través 

de este método podremos saber en que parte de la escalera de Virginia Satir se encuentra, es decir 

en que parte de fa formacién de su autoestima esta, para asi iniciarla posteriormente en tratamiento.



La autobiografia es un factor clave en esta investigacion, ya que como primer paso sera el 

conocer la vida del sujeto y como consiguiente se obtendran dos reflexiones una por parte de quien 

telata, y otra por nuestra cuenta, en ella nos enfocaremos a la autoestima, contestandonos las 

siguientes preguntas: Como es la autoesiima de este sujeto? Y En qué parte de la escalera de 

Virginia Satir se encuentra?



CAPITULO I. ADOLESCENCIA 

4.1, INTRODUCCION 

El periodo de fa adolescencia ha recibido mucha atencidn por parte de los estudiosos de las 

teorias del desarrollo. Se ha caracterizado a la adolescencia como un peldafio en {a escala que 

sucede a la infancia. Es un periodo de transicion, constructivo y necesario para el desarrollo del yo. 

Es una despedida de las tendencias infantiles y un precoz esfuerzo por alcanzar un estado adulto 

(Seelman, 1977). 

Durante mucho tiempo, e! proceso de crecimiento y desarrollo humano ha sido objeto de 

numerosas discusiones. Es a partir de los comienzos del siglo XX que se ha dedicado especial 

atencion at periodo evolutivo comdnmente llamado “adolescencia” (Muuss, 1989). La abundante 

literatura actual sobre'la adolescencia muestra el profundo y persistente interés que ha suscitado en 

psicélogos, educadores, médicos, etc. 

La palabra adolescencia deriva de “adolescere’, que en latin significa “crecer’ o “desarrollarse 

hacia la madurez”. Sociologicamente, a adolescencia es el periodo de transicion que media entre la 

nifiez dependiente y la edad adulta, autonoma. Psicolégicamente, es una situacion marginal en la 

cual han de realizarse nuevas adaptaciones; mismas que dentro de una sociedad dada, distingue la 

conducta infantil del comportamiento adulto. Cronolégicamente, es el lapso que comprende 

aproximadamente desde los doce a trece afios hasta los primeros de la tercera década, con 

variaciones individuales y culturales. Tiende a iniciarse antes en las nifias que los varones y a 

acortarse en las sociedades primitivas. 

Es indudable que el periodo de fa adolescencia es largo y muy significative dentro de! proceso del 

desarrollo humano. Tiene sus antecedentes en el crecimiento y ios fendmenos del desarrollo que 

ocurren durante la primera década de vida. Sus consecuencias se manifiestan en los afios de la 

madurez adulta que le siguen



El periodo de ta adolescencia ha sido estudiado, definido e interpretado desde muy distintos 

puntos de vista tedricos, y asi es posible lograr una vision integrada. La adolescencia debe de ser 

considerada en funcion de su estructura, en términos de la conducta, de fas condiciones culturales y 

de los tiempos histéricos que estan en constante cambio (Horrocks, 1984). 

£1 tarmino “pubertad” (significa, edad viril}, designa la primera fase de fa adolescencia, cuando se 

pone de manifiesto a maduracion sexual. La pubertad comienza con el crecimiento gradual de los 

ovarios y otfos érganos relacionados con ellos como el utero en las mujeres, y de la glandula 

prostatica y las vesiculas seminales en los hombres. Debido a que estos cambios no son facilmente 

observables, en la investigacién se suele considerar a la pubertad desde que comienza a elevarse 

los senos en las mujeres y hace su aparici6n el vello pubico pigmentado en los varones. El comienzo 

de la maduracién sexual va acompajiado de una aceleracién brusca del crecimiento, tanto de altura 

como de peso, que dura unos dos afios. 

La cultura puede faciitar u obstruir ef ajuste del joven a fos cambios fisicos y fisioligicos de fa 

pubertad, y puede influir de modo que estos cambios se conviertan en motive de orguilo o en causa 

de ansiedad o confusin. Es probable que, con excepcion del nacimiento, no haya periodo en la vida 

humana en el que se produzca una transicion de tanta importancia (Mussen, Conger y Kagan, 1987). 

Los problemas que deben enfrentar los adolescentes varian de una cultura a otra, lo cual hace de 

esta transicion aia edad adulta una etapa mas o menos complicada, mas 0 menos conflictiva, o mas 

o menos prolongada. 

Las caracteristicas generales de fa adolescencia en sociedades industrializadas son las que a 

continuacién se sefialan: Es una época de desarrollo fisico y bioldgico. El joven se hace cada vez 

mas consciente de si mismo y aprende el rol personal y social que le corresponde. Es una época de 

busqueda de status como individuo y las relaciones de grupo adquieren la mayor importancia. Es 

una etapa de expansion y desarrollo intelectual, asi como de creciente experiencia académica. En 

general, tiende a ser una etapa de desarrollo y evaluacion de los valores en torno a los cuales la 

persona puede integrar su vida. Es asi mismo, un tiempo de conficto entre ef idealismo juvenil y ta 

realidad.



1.1.14, CRECIMIENTO FISICO 

La adofescencia comienza en la biologia y_ termina en la cultura. Por una parte, los procesos de 

la maduracién dan lugar a una rapida aceleracién del crecimiento fisico, al cambio de las 

dimensiones del cuerpo, a modificaciones hormonales y a impulsos sexuales mas fuertes, al 

desarrollo de las caracteristicas sexuales primarias y secundarias, asi como a un nuevo crecimiento 

y diferenciacién de las capacidades cognoscitivas. Estos desarrolios bioldgicos y la necesidad en 

que se ve el joven de adaptarse a los mismos dan en la adolescencia algunas caracteristicas 

universales y la separan de periodos anteriores del desarrollo. Por otra parte, la cultura determina si 

el periodo de la adolescencia sera largo 0 corto, si sus demandas sociales representaran un cambio 

brusco o tan solo una transicion gradual con respecto a etapas anteriores de! desarrollo; y 

ciertamente el que se le reconozca explicitamente o no como una etapa del desarrollo en ef 

transcurso de la vida. La secuencia normal de la maduracién de Schoenfeld (1980, citado por 

Gonzalez, Romero y Tavira, 1995, p. 10-13) se presenta en el cuadro No. 1. Se describen las 

diferentes etapas de la adolescencia, de acuerdo a la fase y a las caracteristicas sexuales, segun la 

edad, en varones y mujeres.
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Cuadro No. 1 SECUENCIA NORMAL DE MADURACION DE SCHOENFELD 

FASE sien SEXUALES EDAD = 

De fa nifiez @ la preadolescencia. Los testiculos y of pene no han crecidd desde 
{a infancia; no hay vello pubico; el aumertto de 
la estatura es constants; no hay estirones. 

Primera fase de la adolescencia Comienza a aumenter ef tamafio de los] 12a 13 afos - 
testiculos, crace el escroto cuya piet ervojece 
y sa vuelve mas aspera, crece el pene en 

longitud y dircunferencia; no hay verdadero 
vello pityco. 

Fase media dé la adolescencla Vallo piibico pigmentado, aspero y recto, en la} 13 a 16 aftos 
base del pene, gradualmente mas rizado y 
abundant forma al principio un. triénguto 
invertido y posterormente se extiends hasta el 
ombilgo; of vello axilar aparece despuss del 
vello piibico, el pene y los testiculos siquen 
craciendo, el escroto aumenta de tamafio , se 
hace pigmentado y rugoso, aceleracién dal 
aumento de estatura, con un maximo 
incremento en la época en que aparece ef 
vello pibica; la aceleracion disminuye cuando 
et vello pibico ya ha crecido; la maduracién 
de la préststa y las vesicules seminales, 
eyaculaciones esponténeas o inducidas, 
aunque los esparnatozoides son insuficientes 
en numero y tienen una inadecuada movilidad 
{esterilidad adolescente}; la voz comienza a : 

cambiar en la medida que {a laringe se dilata. . +     

  

    
Maduracién pleno desarrollo de las} 18 a 20 aflos 
caractaristicas  sexuates primaias = y : 

secundaria, pueden continuar 
desarrollandose los misculos. 

   



    Desarrollo, do la cadera, los pechos y pezones 
elavado en ta fase de yema, no hay verdadero 

   

  

    
   

  

      
   
10.4 11 alos 

   

       pigmentado, aspero 
tode en tomo de fos labios del aparato reproductor, 
gradualmente se hace rizado y se extende sobre 
e{ monte de Venus, se vuelve abundanta y toma la 
forrha de un triangufo invertide, el vello axifar, que} 
aparece después del vello pubico, marcado estindn )- 
an ef crecimiento, con maximo incremento en 
altura, unos 18 moses antes de la, menstruacién; 

fos labios genitales se agrandan, ‘la 'secrecién 
‘vaginal se vuelve Acida; los: pachos ‘a -aureola y 

iN 8 seven formance un p 

ra 1 a tA aos 
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1.2. SIGNIFICACION PSICOLOGICA DE LOS CAMBIOS ORGANICOS 

Si los cambios fisicos y fisiolagicos durante la adolescencia fueran tan solo un asunto de cambio 

de estructura y funcién, se podria sencillamente describirlos, registrarlos y pasar entonces a otros 

temas. Sin embargo, el cambio estructural o funcional es sélo el punto de partida desde donde 

evoluciona la conducta social, la actitud hacia si mismo y hacia otras personas, y el conjunto total de 

valores que le proporcionan significado y orientaci6n a la vida de un adolescente. El ritmo y direcci6n 

de madurez de un individuo puede tener efectos significativos sobre su aceptacion y estatus social, 

sobre la eficiencia de su participacion en varias actividades y, con toda probabilidad sobre su ajuste 

emocional, Si los sucesos sociales y psicoldgicos estén condicionados por el crecimiento fisico, aste 

puede verse afectado a su vez por aquéllos. El crecimiento es algo mas que un asunto individual 

engendrado internamente, también es una cuestién del medio y de la cultura, ya que recibe 

influencia de estos. El crecimiento fisico es un proceso que consume mucha energia. 

Para el adolescente, los cambios que sufre rara vez son humoristicos, con frecuencia son 

sorprendentes, incluso perturbadores. Particularmente, resulta desafortunado que esa aceleracion 

del crecimiento sobrevenga en una época en que el adolescente se encuentra en ef proceso de 

lograr un concepto satisfactorio de si mismo, y cuando posiblemente se encuentra perturbada 

emocionalmente mientras se esfuerza por aprender nuevos papeles y se enfrenta a un nuevo 

estatus. Sin embargo, a pesar de fo dificil que puede resultar esta aceleracion del crecimiento para 

un adolescente cuyo desarrollo es normal, el problema se complica si el crecimiento representa una 

desviacién acentuada de lo que les sucede al resto de sus compafieros de grupo, Esta desviacién 

puede dar lugar a una pérdida de la autoestima, una conciencia desmedida de si mismo, 0 incluso a 

adaptaciones o esfuerzos malsanos en compensacion (Horrocks, 1984). 

La adolescencia es una etapa de cambios en los atrbutos mentales y emocionales. 

Probablemente en ninguna otra etapa de la vida es tan fuerte la necesidad de aceptacion. Puede ser 

una etapa de confusién e incertidumbre, mientras que el adolescente lucha por romper las ataduras 

con los padres y establecer un estilo de vida mas independiente. Los adolescentes con frecuencia se 

preocupan por su imagen y pueden llegar a evaluarse a si mismos, basandose tinicamente en las 

reacciones de sus pares. Esto puede Hlevar a sentimientos de inferioridad y a una lucha constante 

por lograr una imagen superficial de perfeccién (Newell, Hammig, Jurich y Johnson, 1990). Durante
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ja adolescencia, tienen lugar cambios considerables en el autoconcepto de tos jovenes. Elliot (1984, 

citado en Newell y cols. 1990), afirma que, los nifios a los 12 aiios muestran un detrimento 

considerable en la estabilidad det autoconcepto y de la autoestima, al mismo tiempo que se 

incrementa la depresién y la conciencia de si mismo. 

En la adotescencia, las jovenes se dan cuenta de que el ser atractivas fisicamente es muy 

importante; y esta busqueda interminable de fa belteza fisica, generalmente, ies lleva a una imagen 

negativa de su propio cuerpo y como consecuencia una baja autoestina. 

Es caracteristico de los seres humanos fener un concepto de su yo fisico y de su imagen 

corporal. Schilder (1935) y Schonfeld (1963), postulan que la imagen corporal evoluciona a partir de 

factores psicoldgicos internalizados, influencias culturales, conceptos de! cuerpo ideal y de la 

percepcién personal que tenga un individuo de su apariencia corporal y de su capacidad funcional. 

En un sentido real, al cuerpo se le puede considerar como un cimulo del yo. 

Cuando ocurren cambios fisicos que requieren de una revisibn radical en el propio concepto del 

yo fisico, suele ser dificil ajustarse a la nueva realidad fisica, asi como alos nuevos conceptos del yo 

fisico que estos traen. Al adolescente le resulta mas dificil ajustarse a los cambios fisicos que al 

adulfo, ya que es menos probable que esté preparado para estos cambios o probablemente esta 

menos preparado para reconocer el verdadero significados de ellos. También, esta el factor 

adicional de que los valores del adolescente pueden ser tales que éste sobrestime Ia importancia de 

las cosas fisicas y tenga menos deseos que un adulto de aceptar os cambios. 

Uno de los ajustes evolutivos primordiales que debe afrontar el adolescente es aceptar las 

modificaciones operadas en su organismo como expresién de los cambios de su propio yo (Stolz y 

Stolz, 1951). El adoflescente debe adaptarse a los cambios fisicos normales que acompafian la 

pubertad y aceptar su talla y rasgos (Frazier y Lisonbee, 1950). 

La intensidad de los efectos psicoldgicos provocados por los cambios fisicos de la adolescencia 

depende de muchos factores como:
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« Rapidez de los cambios: Todos los seres humanos tienen una autoimagen fisica o un concepto 

de su yo fisico. El crecimiento rapido y tos cambios ocurtidos en el organismo hacen necesaria la 

tevision de la autoimagen. Con frecuencia, el adolescente no esta preparado para estos cambios, 

y No siempre reconoce su verdadero valor. Ademas, puede sobrestimar el valor de los rasgos 

fisicos y como resultado puede estar menos dispuesto de to que estaria un adulto a aceptar los 

cambios que han ocurrido en su organismo (Horrocks, 1984). 

Falta de preparacién: Los conocimientos y tas advertencias que el joven haya recibido 

previamente influiran en forma notable sobre su actitud con respecto a los cambios de su fisico. 

Si no sabe que la edad de la maduracién varia de un individuo a otro, muchos adolescentes se 

sentiran preocupados respecto de su propia normalidad, especialmente, cuando su maduracion 

est retrasada o acelerada. Esto lo ileva a preguntarse si no le esta sucediendo algo perjudicial 

(Zachry, 1940). 

{deal Infanti: En algdin momento, todo nifio se crea una imagen de como sera cuando liegue a ser 

‘adulto. Desgraciadamente, pocos individuos llegan a este ideal, y cuanto mas alejados se 

encuentren de éste, al completarse ef desarrollo de su organismo, experimentaré mas 

perturbacion y sufrimiento. Cualquier rasgo que se desvie notoriamente de su ideal, se convertira 

en fuente de muchas preocupaciones (Hurlock, 1980). 

e Expectativas Sociales: Se supone que los nifios de una edad cronolégica dada, actuaran de 

acuerdo a las normas establecidas por la comunidad para dicha edad. Cuando existe 

discrepancia notable entre la preparacion cultural y la edad cronolégica de !a etapa de madurez 

del adolescente, es probable que surjan dificultades tanto como para el individuo como para el 

grupo social (Stolz y Stolz, 1951). 

Grado de Inseguridad social: Todo adolescente se da cuenta del hecho de que el aspecto fisico 

facilita o dificulta (a aceptacion social. Cuanto mas inseguro y ansioso de ser aceptado se 

encuentre el individuo, seran mas notables los efectos psicologicos provocados por su aspecto 

fisico. El sess que este tipo de situaciones provoca, tene muchas consecuencias negativas. 

Entre ellas se encuentran las conductas delictivas, bajo rendimiento académico y una baja
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autoestima (Youngs, Rathge, R. Mullis y A. Mullis, 1990). Koger (1980), encontré que los 

adolescentes que se encuentra sometidos a presiones muy fuertes presentan una disminucidn 

en la autoestima. 

1.3. PRINCIPALES TEORIAS DE LA ADOLESCENCIA 

Son numerosas las teorias formuladas para explicar el fendmeno de fa adolescencia, Estas 

teorias han conducido a puntos de vista discrepantes. Todo defensor de una teoria en particular 

tiende a citar sdlo aquellas investigaciones que apoyan su feoria. Por eso es necesario ampliar y en 

la medida de lo posible, integrar las distintas posiciones tedricas sobre el desarrollo adolescente. El 

propdsito de este apartado es exponer una serie de distintas posiciones tedricas respecto al 

adolescente. 

LA POSICION BIOGENETICA DE LA ADOLESCENCIA 

Stanley Halt es considerado como el padre de la “psicologia de la adolescencia”. Ya que es el 

primer psicdlogo en establecer una psicologia de fa adolescencia como un hecho en sl y en utilizar 

métodas cientificos para su estudio. Tendié un puente entre ef enfoque filosdfico especulativo del 

pasado y el cientifico empirico del presente. 

Hall tom ef concepto darwiniano de la evolucién bioldgica y io elabord como una teoria 

psicolégica de !a recapitulacin. Segtin esta teoria, ia historia de ta experiencia del género se ha 

incorporado a la estructura génetica de cada individuo. La ley de !a recapitulacién sostiene que el 

organismo individual, en el transcurso de su desarrollo atraviesa etapas que responden a aquéllas 

que se dieron durante la historia de ta humanidad (Muuss, 1989). Delined cuatro estadios evolutivos: 

infancia (los primeros cuatro afios), durante fa cual el nifio representa el estado animal del desarrollo; 

nifiez (de tos 5 alos 7 afios) que corresponde ala época de las cavernas en la que, predominaba la 

caza y la pesca en la historia humana; es en esta época cuando el nifio juega “escondidillas’, 

policias y ladrones, juega con armas de juguetes; juventud (de los 8 alos 12 afios de edad) que es 

el estado preadolescente de! desarrollo, durante el cual, el nifio recapitula el estado salvaje, pero se
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encuentra predispuesto a aprender a leer, escribir, dibujar, contar, aprender otros idiomas, recibir 

entrenamiento manual y musical, y otras materias sujetas a la rutina de 1a practica y la disciplina; y la 

pubertad (de los 13 alos 24 afios) que es ef periodo de fa adolescencia (Rice, 1975). 

Hall suponia que el desarrotio obedece a factores fisioldgicos y que estan determinados 

genéticamente, de tal forma que existen fuerzas directrices anteriores que controlan y dirigen 

predominantemente el desarrollo, el crecimiento y la conducta. De esta teoria se desprende que, el 

desarrollo y sus concomitancias de conducta se producen de acuerdo a pautas inevitables, 

inmutables, universales e independientes de! ambiente sociocultural. Hall sostenla que algunos tipos 

de conductas inaceptables, deben ser tolerados por padres y educadores, puesto que son etapas 

necesarias del desarrollo social. Aseguré que esa conducta desapareceria espontaneamente en la 

siguiente etapa del desarrollo, por lo que los esfuerzos disciplinarios resultaban innecesarios. 

La adolescencia como periodo se extiende desde 1a pubertad, esto es, alrededor de los 12 0 13 

afios hasta alcanzar el status de adulto. Fs un periodo de tormenta e impetu. En términos de fa 

teoria de la recapitulacion de Hall, la adolescencia corresponde a una época en que, la raza humana 

se halla en una etapa de turbulencia y transicién como un segundo nacimiento, pues es cuando los 

rasgos mas evolucionados y esencialmente humanos aparecen. 

Percibia la vida emotiva del adolescente como una fluctuacién entre varias tendencias 

contradictorias. Energia, exaltacién y actividad afternan con la indiferencia, el letargo y el desgano, 

la alegria con la depresion y la melancoiia; la vanidad con la humillacion y timidez. Et adolescente 

desea la soledad y el aistamiento, pero al mismo tiempo se encuentra integrado a grandes grupos de 

amistades, donde sus compafieros ejercen gran influencia. La apatia alterna con la curiosidad y el 

impulso por descubrir y explorar (Muuss, 1989). 

En esta ultima fase de fa adolescencia, ef individuo recapitula ta etapa inicial de la civilizacion 

moderna. Esa etapa corresponde al final del proceso evolutivo: el individuo llega a la madurez.
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LA TEORIA PSICOANALITICA DEL DESARROLLO ADOLESCENTE 

La teoria psicoanalitica del desarrollo adolescente y la teoria evolutiva de recapitutacion de Hall 

considera a fa adolescencia como un periodo filogenético. Seguin la teoria psicoanalitica, las efapas 

del desarrollo psicosexual son genéticamente determinadas y relativamente independientes entre si. 

Para Freud, existen estrechas relaciones entre los cambios fisioldgicos y tos procesos corporales, 

por una parte, y las alteraciones psicoldgicas y la autoimagen, por ja otra. Existe por lo tanto, 

cambios sociales somaticamente fundados, la liquidacién de fa situacion edipica, el establecimiento 

de relaciones homosexuales por un corto periods, y mas tarde, el advenimiento de las relaciones 

heterosexuales. Los cambios fisiolégicos estén relacionados con alteraciones emocionales, 

especiaimente con el acrecentamiento de emociones negativas, tales como, la depresién, la 

ansiedad, el desgano, la tension y otras formas de comportamiento adolescente (Muuss, 1989}. 

La teoria de Freud est4 orientada bioldgicamente y presenta el desarrollo psicolagico como 

resultado de la interaccién det aprendizaje con el desarrollo de tres sistemas organicos vitales. 

Considera que el desarrolio es una secuencia de cinco etapas: oral, anal, falica, latente y genital. Las 

primeras tres de éstas representan la fase de fa infancia, que Freud integra por medio de su doctrina 

de la sexualidad infantil y en la que supone que las fuentes de la conducta son de naturaleza sexual. 

Piensa que en el periodo de {a infancia es muy importante la formacidn de la personalidad, pues los 

eventos de estas tres primeras etapas establecen las bases que tendran repercusiones a través de 

toda la vida del individuo. La latencia se caracteriza por la orientacién hacia la realidad y_ por la 

aparente represi6n de la sexualidad (Horrocks, 1984). 

La etapa genital marca el inicio de la pubertad y la entrada a la adolescencia. La sexualidad 

reprimida durante la latencia aparece de nuevo y ocasiona una muititud de problemas que se habian 

eliminado en fa latencia. Desde e! punto de vista Freudiano, la adolescencia es una época en que el 

joven en desarrollo se ve amenazado por {a disotucién de la personalidad que ha contribuido y 

estabilizado durante ef periodo de latencia. Necesita redefinir y reagrupar sus defensas y sus formas 

de adaptaci6n.
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En ta pubertad, el proceso de busqueda de objeto es completa: junto con la maduracion externa e 

interna de los érganos sexuales aparece un fuerte deseo que conduce a la resolucion de la tensi6n 

sexual. Esta resolucion demanda un objeto amoroso, asi es que, Freud dice que el adolescente es 

llevado a un miembro del sexo opuesto con quien pueda resolver esa tension. 

Freud establece una gran diferencia entre la sexualidad adolescente y la infantil. El nifio busca 

placer fisico y satisfaccién psiquica a través de fos contactos corporales y la estimulacién de zonas 

efégenas, y el placer es un fin en si mismo. En fa adolescencia, el fin de la sexualidad cambia. La 

finalidad no es sélo la estimulacién erdgena, sino la satisfaccion orgasmica. La estimulacion sexual 

de la zonas erdgenas del cuerpo no es un fin en si mismo, sino solamente la preparacion para una 

mayor satisfaccién orgasmica durante el coito (Rice, 1975). 

Una caracteristica de la adolescencia es el resurgimiento de los esfuerzos edipicos y preedipicos 

que, producen el deseo de mantener ios lazos familiares en una epoca en que las tareas de 

desarrollo insisten en abandonarlos. El adolescente debe de renunciar y separarse realmente de 

tales sentimientos si quiere conservar a sus padres. La interpretacion Freudiana establece que la 

tarea det adolescente consiste en voltear la espalda a las relaciones inmaduras que mantiene con 

sus padres, crearse un firme sentimiento de valor y redoblar sus esfuerzos en la consiruccién de 

relaciones nuevas y firmes a medida que se va preparando para entrar al mundo adulto (Horrocks, 

1984). 

LA TEORIA SOCIAL DE LA ADOLESCENCIA 

Havighurst (1951), destaca el papel de tas motivaciones sociales como guia de la conducta del 

individuo y ef de las pautas 0 criterios que la sociedad utiliza para determinar cuando se ha llegado 

a ciertas etapas del desarrollo, estos criterios estan estrechamente vinculados con las necesidades 

evolutivas de! organismo. Las tareas evolutivas se definen como aptitudes, conocimientos, 

funciones y actitudes que el individuo tiene que adquirir en cierto momento de su vida. En su 

adquisicion interviene {a maduraci6n fisica, os anhelos sociales y los esfuerzos personales. El 

desempefio exitoso de dichas tareas redundara en la adaptacion (reduccién de la ansiedad
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socializada) y preparara al individuo para otras tareas mas dificiles que le esperan. Como 

contrapartida, el fracaso en estas tareas traera consigo una falta de adaptacion, una mayor 

ansiedad, fa desaprobacién social y la ineptitud para llevar a cabo las tareas mas dificiles del futuro. 

Esta idea ya fue expresada en el estudio de "Las ocho etapas del ser humano” de Erickson. Cada 

farea es un escalon o prerrequisito para alcanzar fa siguiente. El momento de ensefianza para 

determinada tarea es fa época en la vida del individuo en que corresponde ensefiarsela y que él la 

aprenda. Havighurst ofrece una fista de las tareas evolutivas propias de cada nivel de edad. Las 

tareas evolutivas que el autor seffala para la adolescencia, a la cual define como el fapso que media 

entre tos doce y los dieciocho afios son las siguientes: 

« Aceptacion de la propia estructura fisica y el papel masculino o femenino que corresponda. 

« Nuevas relaciones con coetaneos de ambos sexos. 

© Independencia emocional de los padres y otros adultos. 

e Obtenci6n de la seguridad de independencia econdmica. 

« Eleccién de una ocupacién y entrenamiento para desempefiarla. 

« Desarrollo de aptitudes y conceptos intelectuales necesarios para la competencia. 

© Deseo y logro de una conducta socialmenie responsable. 

« Preparacion para el matrimonio y ta vida familiar. 

 Flaboraci6n de valores conscientes acorde con una adecuada imagen cientifica del mundo. 

El cumplimiento con estas tareas evolutivas podré tomarse como indicio de que el individuo ha 

legado a ta madurez. Por otro lado, sostiene que la buena realizacion de una tarea evolutiva, influye 

posifivamente en el rendimiento que se tendra en olfas tareas del mismo nivel de edad (Muuss, 

1989). 

TEORIA SOCIOPSICOANALITICA DEL DESARROLLO ADOLESCENTE 

Erik Erikson modifica la teoria Freudiana del desarrollo psicosexual a la luz de ciertos hallazgos 

de la antropotogia cultural. identifica ocho estadios evolutivos en el hombre; en cada uno de ellos, el 

individuo se enfrenta al manejo de una tarea psicosocial especifica. La confrontacién con cada una 

de ellas produce conflicto, mismo que puede ser enfrentado de dos maneras distintas. Si el conflicto
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durante la etapa en cuestion se resuelve satisfactoriamente, surge una nueva cualidad positiva que 

facilita el desarrollo posterior de ta personalidad. Por otro lado, si ef conflicto persiste o se resuelve 

de manera insatisfactoria, el ego se dafia ya que, incorpora una cualidad negativa. De modo que, de 

acuerdo con Erickson, la principal tarea del individuo es adquirir una identidad positiva del ego, 

mientras se mueve de un estadio a otro (Rice, 1975). 

Las ocho etapas fundamentales planteadas por Erickson se presentan en el cuadro No. 2 

(retomado por Hillgard, Atkinson y Atkinson, 1975, p. 19). Se indica cada solucién positiva con su 

correspondiente contraparte negativa. La adquisicion de maestria en el manejo de cada etapa, se ve 

influida por la solucion e integraci6n de cada etapa anterior, aunque esto no es necesariamente 

definitivo. Es decir, el individuo esta siempre en capacidad de retomar y reformular aquellas 

deficiencias del pasado que le limitan en el presente.
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Cuadro No. 2 ETAPAS DE DESARROLLO DE ERICKSON 

ee: fe: ‘ 
Confianza contra Persona Matema Conseguir y dar Motivacion y 

compensacion 

Racer ‘Direccidn y proposite™ 

juga). , 

VS. 
Desesperaciin ==. { ios  
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Seguin Erickson, la pubertad se caracteriza por la rapidez del crecimiento fisico, la madurez 

genital y la consciencia sexual. Puesto que estos dos ultimos aspectos son cualitativamente muy 

diferentes de los experimentados en afios anteriores, se presenta en este periodo un elemento de 

discontinuidad que lo separa del desarrollo anterior. 1 joven se enfrenta a una revoluci6n fisiologica 

dentro de si mismo que puede resultar amenazante para su imagen corporal y a su identidad det yo. 

Empieza a preocuparse por fo que parece ser ante los ojos de los demas, en comparacion con el 

sentimiento que tiene dé si mismo (Muss, 1989). 

Para Erickson, la etapa de! desarrollo correspondiente a la adolescencia, se considera que es 

una etapa que representa un periodo critico, puesto que, durante ella el proceso de definicién de la 

identidad adulta puede mantenerse difuso o cristalizarse. Si la identidad del ego permanece difusa, 

el adolescente se caracteriza por niveles crecientes de ansiedad, lo cual repercute en diversos 

aspectos de su vida. Sin embargo, cuando se resuelve la ansiedad y sus causas, entonces cabe 

esperar que la identidad sea mas clara en fa adolescencia tardia. Rubins (1968), por otro lado, 

distingue una aguda crisis de identidad durante la adolescencia mediante tes rasgos: Sintomas de 

extrema fluidez y cambio, glorificacion de la imagen de si mismo y confusién con respecto al 

concepto de si mismo y la identidad. 

El sentido de identidad trae consigo una superacién de los problemas de la nifiez y una auténtica 

disposicion para afrontar los problemas del mundo adulto. Asi como un sentido de la confianza fue 

necesario antes para que el infante ampliase sus experiencias infantiles, también la adquision de un 

sentido de identidad es necesario ahora para adoptar decisiones propias de la adultez, como fa 

eleccion vocacional y conyugal (Erickson, 1980). 

Erickson (op. cit p.p. 99) sefiala que, “por lo tanto, 1a consciencia de la identidad es una nueva 

forma de la duda original soto que, en fa adolescencia, esta duda consciente de si misma, se refiere 

ala confiabllidad de todo periodo de nifiez, que ahora debe quedar atras. El joven no pregunta quien 

es él, sino mas bien qué y en qué contexto él puede ser y devenir”. 

EI sentido de la identidad, asi como la superacién de la confusion de identidad, constituyen tos 

polos de esta fase de desarrollo. En un extremo, hay un esfuerzo por integrar las direcciones
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internas y externas; por el lado contrario, hay difusion, que conduce a un sentido de inestabilidad en 

medio de numerosos y confusos reclamos internos y externos. Esta polaridad debe resolverse en el 

periodo de la adolescencia si se desea prevenir perturbaciones transitorias o duraderas en la 

adultez. La certidumbre en cuanto al lugar que ocupa en el presente y en el futuro, garantiza al 

individuo su confianza inmediata y su progreso con respecto a los niveles anteriores de desarrollo. 

En la adolescencia, el yo realiza una sintesis gradual del pasado y del futuro. Dicha sintesis es a 

problema esencial de esta fase, antes de la adultez sociopsicologica. Se le puede describir como un 

periodo de autoestandarizacion en ta busqueda de identidad sexual, de edad y ocupacional. El joven 

busca un sentido de mismidad, un compromiso con roles especificos seleccionados entre muchas 

alternativas, porque la identificacién con un ideal del yo o con una persona ya no es totalmente util. 

En este periodo de su vida, el joven integra todas las identificaciones anteriores. La integracion 

gradual pero completa de las mismas, abarca la identidad del yo. EI joven asume entonces, con 

fidelidad su nueva posicién como persona, que se halla definitivamente ubicada en los planos 

psicosocial, econdémico y cultural. 

La adolescencia representa una postergacion socialmente autorizada de la adultez, implica un 

recurso psicolégico de seguridad y como extension de la nifiez, significa una moratoria psicosexual, 

Erikson establece una analogia: fas instituciones sociales de diferentes culturas otorgan una 

ubicacién a esas moratorias institucionalizadas en la educacion formal prolongada, el aprendizaje, el 

internado, etc. La moratoria incorpora ambas presiones de {a polaridad de la fase. Sanciona la 

difusion de ia identidad y, a la vez, proporciona certidumbre. Se convierte en un componente 

esencial y temporal del desarrollo adolescente (Erikson, 1956). 

Durante las tentativas iniciales de establecer la identidad del yo, existe cierta difusion del papel a 

desempeiiar; en ese petiodo, los adolescentes se sobre identifican y suelen hacerlo hasta el punto 

de perder toda identidad aparente con su propio yo. 

La madurez empieza cuando fa genitalidad ha sido establecida y ha surgido un individuo 

integrado e independiente, parado sobre sus propios pies, que no necesita usar a otros como



25 

mutetas emocionales, y que no repudia su pasado; en resumen, cuando ya no tiene que poner en 

tela de juicio en todo momento, la propia identidad. 

La identidad del yo implica la integracion total de ambiciones y aspiraciones vocacionales, junto 

con todas las cualidades adquiridas a través de identificaciones anteriores: imitacién de los padres, 

enamoramientos, admiracion de héroes, etc. Unicamente el logro de todos esos aspectos de ta 

identidad del yo, que se puede llamar integridad permitira {a intimidad del amor sexual y afectiva, fa 

amistad profunda y otras situaciones que requieren entregarse al otro, sin temer fa pérdida de la 

propia identidad. 

1.4, DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD 

La adolescencia es un periado en el que el individuo trata de llegar a un acuerdo consigo mismo y 

con su medio ambiente. Es una época de desarrollo de un conjunto de conceptos del yo cuya 

confirmacién e integracién sera crucial para determinar la conducta personal y social del 

adolescente, asi como su estatus futuro como individuo funcionalmente maduro. Por fo general, la 

mayoria de los adolescentes encuentran que es una tarea dificil, desarrollar un grupo de conceptos 

del yo y adaptarlos ala realidad. Entre estos factores de dificultad se encuentran las condiciones 

de fa confianza en si mismo, autoestima y motestias psicosomaticas, la tendencia ala agresion o a 

la huida y_ la conducta de afiliacidn con los compafieros en contra de otras personas, etc. Ciertas 

dreas del medio ambiente se convierten en campos de prueba para el desarrollo del concepto del yo 

y, durante la adolescencia, tos problemas que surgen fienden a acumularse alrededor de ellos. Entre 

estos campos de prueba se encuentran, las relaciones con los compajieros, las _relaciones 

heterosexuales, é! yo fisico, la emancipacién de ta autoridad adulta, la percepcion del roi, fa eleccion 

vocacional, el aprendizaje, fa experiencia académica, la aceptacién del yo y el desarrollo y 

evaluacion de valores (Horrocks, 1984). 

El yo del adolescente realiza una ardua tarea; ya que, el resurgimiento de las energias sexuales, 

obtigan a dominar los conflictos e integrarlos dentro de las funciones de la personalidad adutta. El yo, 

debe hacer frente al impulso, al mundo externo y a un derivado del medio ambiente que es el
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superyo (Blos, 1975). Al reintensificarse la sexualidad infantil de un ello relativamente fuerte 

confronta a un yo relativamente débil (Anna Freud, 1971). 

La caracteristica especifica de la adolescencia es fa subordinacion de fas zonas erogenas a la 

primacta genital. Por otra parte, los intereses y las funciones del yo se estratifican en una jerarquia 

definitiva. Esto se traduce en una manera particular det yo para relacionarse con el mundo exterior, 

con el ello y con el superyo, basada en ese orden jerarquico de intereses y actitudes que vienen a 

ser el caracter, El caracter no adquiere su forma definitiva, hasta el término de {a adolescencia. 

Las funciones yoicas pueden volverse inefectivas en terminos de supuestos, propdsitos y metas. 

Los impulsos instintivos y las funciones del yo mantienen una influencia mutua y constante, cuyo 

rango normaimente se canaliza y adquiere en la adolescencia tardia un juego mutuo, fijo, armonioso 

y con un patron definido. Los puntos de fijacibn provocan ta reimplantacion de pautas de conductas y 

de actitudes que tuvieron su origen en distintas fases libidinales y que han sido absorbidas 

aparentemente en rasgos no conflictivos. 

La meta mas importante de la adolescencia como un todo parece ser e} dotar al individuo de 

estabilidad en los intereses del yo y de una diferenciacion sexual asi como de una identidad. La fase 

que cierra la adolescencia se caracteriza por una activacion del yo integrativa y adaptativa mas que 

defensiva. Se acentéa el proceso de consolidacién y la formaci6n definitiva del self como la 

alteracion caracteristica mas importante del yo en la adolescencia tardia y la postadolescencia. 

El yo del adolescente sdlo se puede desarrollar correctamente si la fase preparatoria, es decir, la 

etapa de latencia se ha pasado con éxito, si no sera un yo prelatente que tendra que luchar contra 

los impulsos de pubertad manifestandose en intentos de ser adolescente, y entonces, el yo recurre 

al uso de reguladores que contindan directamente la temprana infancia. 

El yo puede hacer frente a {a pubertad y a la adolescencia con los logros del periodo de latencia. 

Et principio de {a pubertad trae consigo un aumento cualitativo de la energia del impulso instintivo, 

los instintos pasan a primer plano asi como su intento por contfolarlos. ta finalidad def yo 

adolescente es transformarse en un yo adutto.
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1.5. IMAGEN CORPORAL 

Las percepciones de una persona acerca de sus caracteristicas fisicas afectan el autoconcepto, 

las relaciones interpersonales e inclusive las elecciones profesionales. Durante la adolescencia, se 

incrementa el interés en ta apariencia fisica. Este concepto de imagen corporal es importante para 

entender el desarrollo psicoldgico y social de! adolescente. La imagen corporal es la imagen mental 

que la persona tiene de si mismo como ser fisico (Cok, 1990). 

EI surgimiento gradual de la auto identificacion y fa imagen corporal juega un rol muy significativo. 

Esta realidad fisica forma parte importante def autoconcepto, y éste es la imagen mental que 

sostiene el adolescente de su seff fisioo. Lo que conforma la imagen fisica del adolescente es su 

peso, altura, gestos, forma de caminar, sonrisa, masculinidad o feminidad, postura, las condiciones 

dela piel, atractivo fisico o falta de 61, habilidad o torpeza, etc. 

Estos son los factores que, organizados forman la imagen corporal, y esta imagen mental de si 

mismo es lo que constituye el centro de! autoconcepto adolescente. Sin embargo, el autoconcepto 

incluye muchas otras cosas aparte del aspecto fisico de la persona, a decir: las attitudes, las 

experiencias pasadas, las esperanzas, las ambiciones, los fracasos, los recuerdos, los fogros, 

errores y todo aquello que afecta ta personalidad del individuo y su relacion con los demas. EI 

autoconcepto esta formado por valores personales, los ideales y los principios, los odios, los temores 

y las alegrias (Schneiders, 1965). 

El self fisico es una preocupacién mucho mas aguda en la adolescencia que en cualquier otro 

periode de fa vida. Los cambios fisicos obligan al adolescente a ser mucho mas consciente de su 

cuerpo, ya que pierde la seguridad que le daba un cuerpo que le era familiar y entra en contacto con 

nuevas sensaciones, rasgos y proporciones corporales. Le cuesta trabajo adaptarse a estos cambios 

y alas opiniones que recibe de los demas. Ya no es sexualmente neutral pues ahora se le percibe 

como un ser sexual. El estatus del individuo en su grupo se ve alterado ya que la aceptacién 

depende ahora de su actuacién en un rol social de hombre o mujer, cuya efectividad esta 

fueriemente determinada por los rasgos fisicos.
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Los cambios fisicos en la adolescencia también simbolizan el fin de la nifiez. Los jovenes se 

encuentran a un paso de la madurez. Empiezan a adquirir proporciones adultas, sin embargo, 

existen muchas dudas acerca de la naturaleza o duracién de los cambios que estan por venir. Esto 

les provoca mucha ansiedad, ya que viven solamente para ef presente, sin tomar en cuenta gue en 

el futuro, esos mismos rasgos no seran determinantes para su realizacién personal. Mientras tanto, 

la preocupacin por tos rasgos fisicos parece extrema, pero al menos temporalmente, el aspecto 

fisico desempefia una parte desproporcionada en las emociones, frustraciones y satisfacciones 

(Rogers, 1972). 

Los cambios fisiologicos no son los Gnicos causantes de dichas actitudes, ya que se presentan 

dentro de un ambiente que favorece la comparacion y la competencia. En resumen, la imagen 

corporal esta relacionada de una manera muy significativa con los fendmenos sociales y 

psicolégicos que se presentan durante este periodo. 

La manera en que el adolescente se concibe a si mismo, es una extension de las opiniones y 

actitudes del grupo al que pertenéce, especialmente al de sus pares. De modo que, lo importante no 

sélo consiste en lo que la persona és fisicamente en si, sino lo que percibe que es, de acuerdo a los 

parametros de su grupo social. La imagen corporal esta intmamente relacionada con el 

autoconcepto. Schneiders (1965, 9.86), sefiala que “el autoconcepto es la percepcién de la 

adolescente de si mismo como persona y como punto focal de tas relaciones interpersonales’. 

Durante ta adolescencia en particular, el autoconcepto es la base para que se desarrolle el self 

ideal, que es fa percepcion idealizada del self. Mientras que el autoconcepto representa la idea de lo 

que el adolescente es, el self ideal representa lo que el adolescente desea ser. El self ideal es una 

especie de meta, la cual el adolescente lucha por alcanzar. La relacion entre estos dos conceptos es 

fundamental para la salud mental y la adaptacion. Si el autoconcepto ¢s sano y realista, las 

relaciones del adolescente hacia si mismo y hacia la realidad tenderan a ser unitarias y estables. 

Por otro tado, si el autoconcepto esta distorsionado, es decir, si el adolescente piensa que es 

inadecuado 0 inferior, o superior a otras personas, estas ideas deformaran sus reacciones hacia si 

mismo y hacia otras personas.
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El cuerpo de un individuo es su realidad mas inmediata y el puente que conecta su fealidad 

interior con su realidad material del mundo exterior. La creacién de {a imagen corporal se produce de 

manera paralela con la organizacion del yo y con el desarrollo de las retaciones objetales. 

Dependiendo de su estructura, et self ideal va a afectar la salud mental y la adaptacion del 

adolescente para bien o para mal. Los adolescentes tienden a ser idealistas y se inclinan 

fuertemente hacia el desarrollo de un self ideal demasiado perfeccionista; debido a su juventud e 

inexperiencia, ef adolescente no se da cuenta que, la perfeccién es una meta que lleva toda la vida. 

Este desarrollo exagerado del self ideal puede llevar a sentimientos de culpa y de rechazo que 

distorsionan las relaciones interpersonales. El surgimiento gradual del desarrollo del autoconcepto y 

del self ideal estan intimamente relacionados con el desarrollo de la identidad (Schneiders, 1965}. 

4.6. CREANDO UNA IDENTIDAD 

Una de las tareas importantes de la adolescencia en esta y otras sociedades es la de encontrar 

una buena respuesta a la pregunta: gQuién soy? (Mussen, Conger y Kagan, 1987). De hecho, et 

adolescente esta en busqueda de si mismo. Antes aceptaba fo que encontraba y no lo ponia en 

duda, ni tampoco tenia ninguna razon particular para defenderio. Durante la adolescencia, se 

hipotetiza y rechaza, se siente la necesidad de explicar todo. Sin embargo, e adolescente opera 

bajo ciertas limitaciones, ya que existe el efecto, ef habito, los estereotipos engendrados por la 

experiencia previa. La conducta defensiva puede forzarlo a funcionar en un estado anterior de su 

desarrollo intelectual. 

El desarrollo de un claro sentido de 1a propia identidad requiere, e! darse cuenta det propio yo 

como algo distinto 0 aparte de los demas, a pesar de los vinculos que existan con ellos. implica un 

sentimiento de congruencia personal y una clara consciencia de los propios roles, metas y 

propésitos en la vida.
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EI yo no debe concebirse como entidad. Es un proceso afectivo-cognoscitivo y social mediante ef 

cual un individuo infiere y construye fos conceptos que de si mismo tenga, representa la 

organizacion cognoscitiva de su experiencia pasada y se elabora principalmente mediante el 

aprendizaje. Asi mismo, este concepto no esta formado en el momento de! nacimiento. La 

concepcién que de si mismo tenga un individuo implica un conjunto de identidades que encuentran 

su ejemplificacion en fa conducta y en tos procesos del yo; estos operaran basados en hipdtesis y 

expectativas desarrolladas a partir de las experiencias previas. 

De este desarrollo del yo, que se leva a cabo a través del tiempo, emergen fas identidades 

hipotetizadas, las identidades ambicionadas, las identidades percibidas §y las identidades obtenidas. 

Asi, el concepto de si mismo y ta identidad no son sindnimos y ningun individuo posee una sola 

identidad. Las identidades deben interpretarse como multiples y como el producto det proceso 

dinamico que ha sido definido como el yo. Las identidades comienzan a emerger después del inicio 

de la habilidad para pensar simbélicamente, aunque la formacibn de identidad sdlo puede alcanzar 

su realizacion completa cuando en la adolescencia, un individuo desarrolla ta habilidad para razonar 

hipotéticamente, ya que entonces sera capaz de formular su propia hipdtesis de identidad (Horrocks, 

1984). 

La formacién de la identidad no es una tarea unitaria de todo o nada, respecto de la cual el 

adolescente tiunfa o fracasa. La cuestion es mas compleja, ya que las pautas de fa formacién de 

identidad pueden variar muy ampliamente entre ios diversos adolescentes, a consecuencia de 

numerosas influencias, que van desde las relaciones padres-hijos hasta las presiones culturales. En 

una sociedad, el individuo debe buscar papeles personales, sociales y vocacionales que su sociedad 

apruebe y espere de él. La busqueda de identidad a veces se cierra prematuramente y a veces se 

prolonga indefinidamente, como Erikson afirma: 

“El cierre de la busqueda de identidad es una interrupcién en ef proceso de fa formacién de fa 

identidad. Es un fijar prematuremente fas imagenes de uno mismo, con to cual se obstaculiza ef 

desarrollo de otros potenciales y la posibilidad de definirse a uno mismo. Un individuo no surge como 

todo lo que podria ser” (Erickson, 1956. p.69)
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En la sociedad contemporanea, que se encuentra en constante cambio, el tener una identidad 

viene a ser tan importante como el satisfacer las necesidades de alimento, sexualidad y seguridad. 

El adolescente requiere conocerse a si mismo como individuo Gnico, mantener conexidn con los 

elementos significativos de su pasado y aceptar los valores de su grupo. En este proceso de 

encontrarse a si mismo, el adolescente debe establecer su identidad sexual, moral, politica, religiosa 

y vocacional de una manera estable, consistente y madura (Enkson, 1980). 

Marcia (1980, p. 73), sefiala que “Se ha determinado que el curso preciso de Ja crisis de 

identidad depende en parte de la sociedad en que vive el adolescente, de su grupo de pares y de su 

familia “. Idealmente los adolescentes logran su nueva identidad a través de un rechazo selectivo y 

de una_asimilacién mutua de sus identificaciones infantiles (Erikson, 1980). En circunstancias 

éptimas, el adolescente abandona algunos de sus valores y metas impuestas por los padres y por la 

sociedad, mientras que acepta otros. Con el logro de la identidad, los adolescentes desarrollan su 

propia ideologia y metas vocacionales. Sin embargo, para algunos adolescentes este proceso se 

dificulta demasiado, dando como resultado, una formacién prematura de la identidad. En este caso, 

el adolescente acepta sus antiguos roles y los valores parentales, sin explorar nuevas alternativas ni 

forjar una identidad personal unica. 

Otros adolescentes experimentan una confusion de identidad cuando no se comprometen con 

ninguna meta o valor, ya sea aquellos de sus padres, compafieros o de la sociedad, siendo apaticos 

en el proceso de encontrar su propia identidad. Estos adolescentes tienen dificultades al enfrentar 

las demandas propias de ta adolescencia tales como completar sus asignaturas escolares, 

relacionarse con sus compafieros y fijarse metas para el futuro. 

Algunos adolescentes encuentran que, los roles que sus padres y la sociedad esperan que 

cumplan, no les resultan atractivos. Sin embargo, son incapaces de encontrar roles alternativos que 

sean propios. En consecuencia, asumen una identidad negativa, es decir, la opuesta a la que se 

espera de ellos. 

Finalmente, en vez de encontrar una identidad madura, algunos adolescentes parecen declararse 

en moratoria, es decir, en una especie de receso en el cual experimentan con muchas identidades
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alternativas sin comprometerse con ninguna. En una sociedad como ésta, en donde el numero de 

roles posibles parece ser infinito, Erickson (op. cit) cree que, la protongacién de una resoluci6n final 

de la crisis de identidad a veces es constructiva. Sin embargo, la moratoria resulta destructiva 

cuando Ia persona llega a la edad adulta sin haber hecho compromisos adultes tales como la 

elecciOn de una ideologta, de un estilo de vida propio, una vocacién y una pareja. 

Todas estas variaciones en la formacin de identidad pueden darse, y se dan, en muchos 

adolescentes contemporaneos. La opinién actual mas generalizada es la que nos dice que se 

presenta un intenso petiodo en la confusion de identidad, es decir, una aguda crisis de identidad 

caracterizada por notables trastornos emotivos. Sin embargo, existe el testimonio que indica que se 

ha exagerado en {a gravedad de la crisis de identidad entre los adolescentes ({Mussen, Conger y 

Kagan, 1987). 

Para Ginberg (1971), la identidad es ta capacidad del individuo de reconocerse a si mismo a 

través del tiempo, de! espacio y en su contacto con ta sociedad. Por lo tanto, la identidad es el 

resultado de {a integracion de tres vinculos: espacial, temporal y social. 

 Vinculo Espacial: Se refiere a la relacion de las diferentes partes del yo (mente, cuerpo y 

sentimientos) manteniendo su cohesion y permitiendo ia comparacién y el contraste con los 

objetos. Esto permite al individuo tener una nocién de estar separado de fos demas y ser 

diferentes de ellos (individuacién). 

 Vinculo Temporal: Se refiere al concepto que tiene uno de si mismo a través del tiempo. Un 

sentimiento de continuidad y mismidad. Este concepto es el resultado de los aprendidos en el 

pasado y en ef presente, asi como su proyeccién al futuro. Esto te permite al individuo la 

posibilidad de elegir y planear. 

 Vinculo Social Se refiere a la relacion de uno mismo con la sociedad (Como me perciben los 

demas segin mis comportamientos y roles que desempefio?).
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La respuesta a la pregunta {Quién soy? puede revelar el status de la identidad del individuo. Los 

preadolescentes y los adolescentes tempranos se describen a si mismos en términos globales, pero 

en la medida en que crecen, sus descripciones de si mismos se diferencian cada vezmas. Se 

‘definen a si mismos en términos de la membresia de un grupo social y categoria como el fagro 

educativo, la edad y el género (Horrocks, 1984). 

Erikson (1974), concluye que el conflicto principal de ta adolescencia es el de ia identidad 

contra la difusién de ésta. La identidad estara formada, a partir de la solucion de cuatro principales 

problemas: 

1. Problema de !a intimidad: La persona puede temer el compromiso o la implicacion en estrechas 

relaciones interpersonales, debido a la posible pérdida de su propia identidad. Este miedo puede 

conducir a relaciones estereotipadas, formalizadas 0 al aislamiento. 

2. Difusion de la perspectiva temporal: Le resulta imposible al adolescente planificar para el futuro o 

mantener cualquier sentido de tiempo. Esta la posibilidad de confundir la perspectiva de tiempo, 

donde al adolescente le parece imposible planear el futuro; este problema esta asociado con la 

ansiedad que produce el hecho de convertirse en adulto. 

3, Difusion de la laboriosidad: En Ja que el joven tiene dificultades para aplicar sus recursos, de 

modo realista al trabajo o al estudio. Estas actividades suponen compromise y como defensa 

contra éste, el individuo puede encontrar imposible concentrarse o bien puede emprender 

obsesivamente una Unica actividad, excluyendo todas las demas. También se le llama, la 

confusion de industria, en la que al adolescente se le dificulta activar sus recursos de una manera 

realista para estudiar o para trabajar, y como una defensa contra el compromiso que representan 

estas actividades. 

4. Eleccién de una identidad negativa: El joven selecciona una identidad negativa, es decir, que es 

exactamente opuesta a la preferida por los padres o por otros adultos que revisten importancia 

para el joven. Finalmente elige una identidad exactamente opuesta ala deseada por sus padres 0 

por otros adultos importantes para el joven.
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De acuerdo a la teoria de Erikson (1974), una tarea esencial del adolescente es fa de esfablecer 

una identidad coherente y la de derrotar fa confusién de identidad. Segin este autor, fa busqueda 

de identidad durante la adolescencia se vuelve especialmente dificit por el resultado de una serie de 

factores, Erikson enfatiza e| hecho de que en esta etapa de la vida, un gran numero de cambios 

rapidos tanto bioldgicos como sociales tienen lugar y, ademas, el individuo tiene que tomar 

decisiones importantes en casi todas las areas de su vida, Este tedrico sostiene que una cierta forma 

de crisis fe es necesaria al joven para resolver el problema de su identidad y para vencer la 

confusin de identidad. 

Ademas de estos componentes, es necesario hacer mencién de! concepto de Erikson sobre ta 

moratoria psicosocial, que significa una demora en lo que respecta a los compromisos de adulto, un 

periodo en el que las decisiones se posponen. Cada sociedad y cada cultura institucionaliza, cierta 

moratoria para la mayorla de tos jovenes. La sociedad permite esta moratoria en la que et joven 

experimenta con distintos roles para poder descubrir el tipo de persona que desea ser. 

Coleman y Hendry (1990), mencionan que los adolescentes que han logrado forjarse una 

identidad, son los menos vulnerables ante el estrés que les producen sus deberes y tareas, y 

ademas tienen, en general, niveles mas altos de autoestima que los que se encuentran en una 

confusién de identidad, 

Brake (1990), sostiene que los jovenes necesitan un espacio en el cual puedan explorar una 

identidad que esté separada de los roles y de las expectativas impuestas por la familia, la escuela 0 

el tabajo. La cultura joven te ofrece al adolescente una identidad colectiva y un grupo de referencia 

que le sirve para desarrollar una identidad individual. Dicho espacio representa un area libre en ia 

que el joven puede relajarse con sus pares fuera de las demandas del mundo adutto.
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1.7. AUTOESTIMA EN LA ADOLESCENCIA 

At iniciar la primera fase de la adolescencia, las percepciones de si mismo son a menudo tan 

difusas que el adolescente se siente inseguro de quien es. Y cuando logra integrar un concepto de si 

mismo y formar una identidad, surgen las preguntas relacionadas con la autoestima, con lo cual ef 

adolescente entonces, se ve a si mismo. gQué valor le da al yo que percibe? Muchas de las 

decisiones que debera tomar se basan en su evaluacién de si mismo, al elegir una vocacién debe 

decidir si es capaz y si tiene las habilidades para hacerlo. Los origenes y el desarrollo de la 

autoestima dependera en gran parte de la interaccion entre la personalidad de un individuo y sus 

experiencias (Horrocks, 1984). 

Debido a que, en la adolescencia el joven sufte una serie de cambios, su autoestima puede ser 

afectada notablemente: de hecho, la mayoria de los adolescentes experimentan sentimientos de 

baja autoestima durante alguna etapa de su desarrolle y se ha visto que, para aumentaria se sirven 

de diversos recursos. 

La autoestima es una de las necesidades psicolbgicas mas fuertes. Brandon (1969), la considera 

un factor decisivo en la motivacién de! hombre, la llama el sentimiento maestro y dentro de la 

piramide de necesidades de Maslow (1954), se encuentra muy cerca de fa cima, es decir, cada ser 

humano esta fuertemente impulsado a sentirse bien consigo mismo. 

Blos (1975), habla de los mecanismos compensatorios, los cuales le sirven al adolescente para 

mantener ef balance narcisista cuando hay defectos mentales 0 fisicos, y que pueden estimular fa 

proliferacion, frecuentemente forzada, de dotes especiales y compensar la declinacién amenazante. 

Es decir, la compensacién es un mecanismo de defensa que sirve para encubrir o disimular 

inseguridad y sentimientos de fracaso conscientes 0 inconscientes. A medida que el nifio crece, se 

da cuenta de que es juzgado de acuerdo a los valores de los grupos a los que pertenece y a la 

sociedad. El adolescente se encuentra con que si desea la aprobacién de su grupo, debe tratar de 

destacarse en terminos de los valores de éste y no de los propios (Rosenberg, 1979). 

Richman (1985), sostiene que el adolescente temprano tiene que ajustarse a los conflictos que 

tienen que ver con la apariencia fisica, fa aceptacion del grupo de pares y ta sexualidad emergente,
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mientras que, el adolescente tardio tiene que resolver conflictos con respecto a su independencia, 

sexualidad, moralidad y eleccién vocacional o aspiraciones profesionales. 

A medida que va madurando, el adolescente empieza a sentirse mas competente y eficiente, 

esto produce un aumento en su nivel de autoestima, aunque otros factores, como fo son el dejar la 

escuela, elegir una profesion y buscar empleo, pueden minar la autoestima. Los sentimientos de 

control y poder en los Ambitos fisicos y social tienen efectos positives en la autoestima. Con la edad, 

los adolescentes pueden mejorar sus habilidades sociales y ser capaces de seleccionar los pares y 

contextos que aumenten su nivel de autoestima. 

Ei concepto que de si mismo tiene el adolescente es un factor que contribuye al éxito 0 fracaso 

en su desenvolvimiento personal y sociat, por 10 que en el siguiente capitulo revisaremos el tema de 

la autoestima, tema determinante para ta vida psiquica de los adolescentes.
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CAPITULO fl. AUTOESTIMA 

2.1. ANTECEDENTES 

En la mayorla de tas teorias de psicoterapia y de desarrollo, se hace referencia de alguna 

manera a la autoestima, Asi mismo, fuera del Ambito profesional existen muchos elementos de 

sabidurla popular en los que se hace referencia a ella; v. gr. “No puedes querer a otros si no te 

quieres a ti mismo”. 

Aunque generalmente el término de autoestima se ha telacionado con fa psicologia det self, casi 

cualquier teoria que haga referencia a aspectos cognoscitivos posee una descripcién de procesos 

mediante los cuales las personas se evalian a si mismas y hacen alusién a una descripcién de 

como dichas evaluaciones afectan su comportamiento. 

A principios del siglo, el desarrollo y descripcién del concepto de “self ” fue un tema de gran 

interés, sobre todo para los interaccionistas y pragméaticos (W. James, C.H. Cooley, G.H. Mead, etc.) 

y de forma implicita para los psicoanalistas. Entre 1920 y 1940, estos constructos recibieron menor 

atencién dentro de una psicologia predominantemente conductista y funcionalista. Posteriormente, 

con el desarrolto de teorias “interpersonales” en sociologia (teoria de roles, grupos, etc.) y del auge 

de la psicologia clinica, recuperaron importancia. 

Wells y Marwell (1976), mencionan que, a pesax de todas las diferencias que existen en cuanto al 

concepto de autoestima, se pueden extraer cuatro nociones principales de fa utilizacién del termino 

en tos campos de ta psicologia, psiquiatria y sociologia. 

¢ Laautoestima es un término comin en ta literatura popular que se utiliza para hacer referencia a 

un amplio rango de fendmenos conductuales. 

« Como herramienta conceptual, fa autoestima ha sido empleada desde muchas perspectivas 

tedricas, siendo una idea central en muchas de ellas.
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« {La autoestima incluye ciertos fenémenos conductuales que suponen ser medibles y posiblemente 

manipulables (generalmente se le considera como variable). 

« La autoestima es un concepto ambiguo alrededor det cual existe confusion y desacuerdo. Por lo 

mismo, una de fas propiedades que generalmente se le atribuye es su caracter indeterminado. 

Ademéas de presentarse en muchos escenarios, los conceptos de autoestima aparecen bajo una 

gran variedad de denominaciones. Para ejemplificar, algunos términos que se utilizan cominmente 

para hacer referencia a ello son auto-aprecio, amor a si mismo, auto-aceptacién, sentido de 

adecuacion, sentido de competencia, etc. Todos estos términos denotan un proceso basico de 

funcionamiento psicolégico que puede ser descrite como auto evaluacién, auto-aprecio o una 

combinacién de ambas. 

Wylie (1961), en su resumen de medidas de autoconcepto, ufilizd el término auto-aprecio (“self- 

regard’) como una etiqueta bajo la cual podria incluirse todos los conceptos anteriores. Utiizd este 

término por considerario mas neutral, menos especifico y mas incluyente que los anteriores. Sin 

embargo, actualmente el término mas comin que se utiliza para hacer refencia a las conductas de 

auto-evaluacién y auto-aprecio, es el de autoestima. 

Cualquier intento de lograr una definicién de autoestima suele ser frustrado por el estado actual 

de vaguedad y fragmentacién. De acuerdo con Plath y Betzer (1985), existe poco acuerdo en la 

fheratura en cuanto ala definicion de autoconcepto y autoestima. 

El autoconcepto es un juicio personal de valor, expresado en las actitudes que una persona tiene 

hacia s{ misma. Es una experiencia subjetiva que se manifiesta por medio de reportes verbales y 

conductas abiertas (Rajabally, 1987). Por otro lado, generalmente se hace referencia a la autoestima 

como un constructo hipotético elaborado por algunos cientificos sociales para referirse a ciertos 

elementos del comportamiento humano y se encuentra con las mismas dificultades que surgen al 

tratar con abstracciones cientificas y otros conceptos psicologicos. Existe un proceso mas 0 menos 

generalizable alas particularidades propias de cada ser humano y su devenir.
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Otros autores, como McCreary (1989), afirman que la autoestima esta basada en la concepcién 

que tiene la persona de su propio valor; y que esta determinada no sdlo por las percepciones de la 

persona, sino también por las reacciones de los demas hacia ella. La consistencia, estabilidad y 

claridad de ciertos aspectos de la autoestima pueden variar de acuerdo a las demandas especificas 

de cada situacién, a la jerarquia de necesidades en un momento determinado y a fa accesibilidad de 

los propios recursos en ese momento. 

James (1980), es cominmente identificade como el primer psicdlogo del self y sus escrites hacen 

referencia, en cierta forma, ala autoestima. James afirma que, el self de una persona es la suma de 

todo aquello que la persona puede Hamar suyo. Esta nocion de identidad la divide en tres partes 

constitutivas: 

Yo material: Es el que mas claramente se ve, es ef organismo. Necesita de atencién y cuidados 

para poder desarrollar sus capacidades y convertirlas en habilidades. La persona experimento su 

yo material come la posesion material de su cuerpo, de su familia, de los bienes materiales y los 

objetos fisicos que fa rodean. 

Yo Social: Es la conciencia que tiene la persona de su reputacion o identidad delante de otros: El 

yo social se manifiesta a través de la retacion con los otros y con el medio. Nadie se realiza solo, 

sino a través de otros, de razonar frente a otro y con otro, lo que crea o siente de si misma; 

dependera de lo que crean y sientan los demas por esa persona, pero fracasara en sus 

relaciones si no puede tener buenas relaciones consigo misma, ya que relacionarse consigo 

misma sera el inicio para relacionarse con fos demas. 

¢ Yo Espiritual: Es la Conciencia del individuo de su propio proceso mental. Es decir, de sus 

pensamientos, de sus sentimientos y de sus emociones percibidos por la persona misma. Es fa 

parte interna, y se divide en tres: lo emotivo, !a mente y ef espiritu (formando las tres partes, fo 

psiquico). La parte emotiva es la que lleva al hombre a conocerse, esto se logra a través de los 

estados de dnimo, las emociones y sentimientos. La mente tiene todos los talentos que son 

necesarios pero que hay que desarrollarlos y mejorarlos, teniendo conciencia de ellos para asi 

manejarios positivamente. También fa mente se convierte en el puente para Negar al espiritu. E/
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espintu es la parte mas interna y dinamica siendo ésta el nucleo de la identidad que busca el 

significado de la vida manifestandose a través de los que se quiere lograr y como quiere lograrse. 

Es lo que la persona es en verdad. 

James dice que, para comprender el yo total debemos ver los elementos constitutivos, observar 

tos sentimientos y emociones que despiertan y las conductas que motivan. Considera al self como ‘ 

un fendmeno totalmente consciente. Por io tanto, las evaluaciones que haga una persona sobre si 

misma dependeran del grado en que sus aspiraciones converjan con sus logros. De esta forma, la 

autoestima puede estar relacionada con cualquier habilidad 0 relacion social, de modo que la 

persona puede tener muchas actitudes diferentes hacia si misma. Cohen (1959, p.103) sugiere que 

“los sentimientos de una persona hacia sus éxitos o fracasos en cualquier situacion se generalizan 

hacia la percepcidn total de si mismo”. Esta pasé a ser una nocién comun de aufoestima. 

Después de James, la nocién de self continué creciendo en importancia durante casi tres 

décadas, con notables contribuyentes a su desarrollo. E] socidlogo Charles Horton Cooley, enfatiza 

fa relacién entre el self y el ambiente social. Cohen (1959), creia que no tiene sentido pensar en un 

self separado de lo social (de! medio en que esta inmenso y de las personas con las que interactda). 

La concepcién de un individuo sobre si mismo esta determinada por la percepcion de las reacciones 

de otros hacia él. Postula que, los sentimientos de una persona acerca de si misma son producto de 

sus relaciones con otros, mismas que le afectan desde los primeros afios de vida, Este punto de 

vista fue expandido mas adelante, combinando perspectivas filos6ficas, sociolégicas y psicologicas. 

Para esta postura, la persona se puede observar a si misma como un objeto. Y considera al self 

como un fendmeno altamente social, producto de ta interaccién en ia que la persona se ve reflejada 

en la conducta del otro. 

Para Mead (1956), la integracién de ta capacidad de observarse a si mismo y de verse reflejado 

en la conducta del otro, se da por la capacidad de! ser humano de simbotizar. Para Mead, la opinion 

de una persona sobre si misma es producto del ambiente social. Mead aporta una nocién de self 

mas global. Considera al self como una coleccién de actitudes reflexivas que resultan del contexto 

de una situacién social dada. Si se piensa en el self como un conjunto de actitudes reflexivas, la
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autoestima puede ser descrita como el componente de evaluacidn de cada una de estas actitudes o 

como la totalidad de dichas evaluaciones. 

Un aspecto muy importante para la evolucin de la autoestima, es la familia y la interaccion entre 

cada uno de sus miembros. El sentido del self de un individuo, es un producto social de los reflejos 

positives de los demés, especialmente de aquellas personas significativas. Dado que la relacion 

padres-hijo es una de la mas importante en fa vida de las personas, es razonable sugerir que las 

concepciones del self de fos padres e hijos estan influidas muy significativamente por la naturaleza 

de sus relaciones y ademas, podemos concluir que padres con una autoestima baja tendran como 

resultado hijos con una autoestima pobre, pero si en cambio, los padres poseen una autoestima atta, 

los hijos tendran una autoestima adecuada. Como vemos, la autoestima de los padres afecta de una 

manera directa la autoestima de los hijos (Demo, Small y Savin-Williams, 1987). 

2.1.1. Teoria Psicoanalitica 

La teoria psicoanalitica de Freud también contribuy6 ai amplio interés por el self. El concepto de! 

ego en fa teorla Freudiana tiene mucho en comun con la nocién del self como es concebida por 

otros tedricos. 

Et ego se considera como un fendmeno ampliamente consciente, mientras que el self incluye 

tanto aspectos conscientes como inconscientes. Las nociones del super ego y ego ideal representan 

el aspecto social desde el cual una persona sé auto evaltia o juzga a si misma. Sin embargo, Freud 

no se refiere a avaluaciones reflejadas que dan como resultados una autoestima determinada. Mas 

bien se refiere a procesos muchos més activos e intensos, a emociones muy poderosas, como odio 

a si mismo o auto condenacién. También habla de procesos inconscientes que determinaran fa 

personalidad de un individuo, asi como a ideales del yo que son en ocasiones elevados y la persona 

nunca alcanzaré a este yo idealizado y, por lo tanto, esta situacion se convertiran en motivo de 

angustia.



42 

Otros teéricos influidos por el psicoandlisis freudiano han hecho mayor referencia a nociones de 

autoconcepto y autoestima. Los mas relevantes son Alfred Adier, Erich Fromm, Karen Horney y 

Harry Stack Sullivan. 

Adler (1956), habla de una condicién universal aparentemente innata, en ia que prevalece un 

sentimiento de inferioridad. Por lo mismo, la lucha principal del individuo es por la superioridad. 

Independientemente de ciertas caracteristicas 0 defectos fisicos que posea la persona, io que motiva 

la lucha por fa superioridad no es et defecto en si, sino ta percepcion personat de dicho defecto. 

Tiene muchas semejanzas con el concepto de autoestima de Byrd (1973), quien menciona que esta , 

teoria es interesante, ya que supone que la raz6n por la cual fas personas se vuelven expertas en 

algunas areas es para compensar alguna deficiencia en ta misma. 

Fromm (1972), enfatiza la relacion que existe entre el aprecio de una persona por si misma y su 

capacidad para relacionarse con otras personas. Habla del amor a si mismo, lo cual puede 

relacionarse con el concepto de autoestima. Es interesante seflalar que un postulado basico de su 

teorfa es el amor maduro a uno mismo como un prerrequisito para poder amar a los demas. 

Homey (1970), afirma que existe una ansiedad basica que resulta de las experiencias en las que 

el infante se siente indefenso en un mundo potencialmente hostil. Sin embargo, esta ansiedad no.se 

manifesta en forma de lucha por fa superioridad, sino en necesidad de seguridad. Un supuesto 

basico de la teoria de Horney es el deseo del individuo de valorarse y de ser vatorado por otros. Este 

resuita en la posibilidad de autoestima o auto- alienacion. Para Homey, la autoalineacién consiste en 

un aumento de la discrepancia entre el self real y el actual. Plantea una distincion entre self real, 

actual e idealizado, de la siguiente manera: 

© Self-real: Potenctalidades inherentes a !a persona. 

 Self-actual: Cualidades actuales de la persona. 

© Self-idealizado: Self fantastico creado por el ajuste neurdtico, (distinto al self-ideal, que funciona 

como gufa de accién de la persona normal).
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Sultivan (1953), representé un aspecto poco usual dentro de la perspectiva psicoanalitica, al 

hacer énfasis en aspectos socio-psicoldgicos. Su descripcién del self es preferentemente 

interpersonal. De acuerdo con Sullivan, ef self se va construyendo a partir de la experiencia por 

medio de halagos reflejados, por lo tanto, es un fendmeno totalmente aprendido. 

Como fa mayoria de los tedricos psicoanaliticos, Sullivan ubicé la formacion del sistema del self 

en lainfancia. Considera que el origen de la auto personificacién se da en la division tripartita de las 

experiencias infantiles en “yo-bueno’, “yo-mato’ y “no-yo”. Esta division surge como resultado de la 

actitud de aprobacion o de rechazo de los padres ante {as distintas conductas del nifio. Se 

desarrolla como una organizacién de la experiencia educativa originada por la necesidad de evitar 0 

minimizar los incidentes de ansiedad y como un proceso de auto evaluacién que constituye fa 

autoestima. 

2.1.2. Psicologia del Ego 

Allport (1955), fue uno de los primeros psicélogos en separarse significativamente del camino 

conductista para ingresar a la entonces llamada “psicotogia del Ego”. Allport sintetiz6 el concepto de 

ego y los constructos del self en una nocién que domin6 ‘proprium”. Define el proprium como todos 

fos aspectos de la vida que consideramos como particularmente propios incluyendo aquellos 

aspectos de la personalidad que proporcionan unidad interna. El proprium no sdlo se encuentra 

atado a la necesidad de supervivencia y mediacién de la realidad, sino que esta en un continuo 

proceso de crecimiento, de “convertirse en”. La autoevaluacién no se concibe como una entidad 

pasiva, sino que su funcién es fa de promover intentos de crecimiento, enriquecimiento y evaluacién 

en un proceso interminable y dinamico. Esta lucha da unidad a la personalidad. Para Allport (1937, 

9. 17) ‘La autoestima... est4, incluida en todos fos sentimientos y rasgos personales.” 

Symonds (1951), se refiere explicitamente a fa autoestima como una especie de sentimiento 

hacia uno mismo. Menciona que fa autoestima se desarrolla a partir de las experiencias de 

necesidades (0 satisfaccion de las mismas) y de fas experiencias de éxito. En este sentido, parece



a4 

haber dos manifestaciones de la autoestima: amor propio y respeto propio, resultantes de distintas 

formas de experiencias positivas, de afiliacion y de éxito. 

2.1.3. Perspectivas Clinicas 

La mayor parte de fas concepciones sobre la autoestima anteriormente expuestas son resultado 

casi exclusivamente de esfuerzos tedricos. Sin embargo, posteriormente surgieron nuevas teorias de 

{a personalidad que fueron producto de la observacién clinica. Posiblemente Maslow y Jourard sean 

os te6ricas mas notables a este respecto, especialmente en to que se refiere a la autoestina. 

Mastow (1954), retom6 gran parte del vocabulario de la teoria psicoanalitica, pero poco del 

contenido, Su trabajo en el area de auto concepto y autoestima gird alrededor de la nocién de auto 

actualizacién. Postuld una jerarquia de necesidades que abarca desde las mas basicas {fisiolégicas) 

aja superiores (auto- actualizacion). EI establecimiento de autoestima es una condicién necesaria 

para poder alcanzar ia auto actualizacion. Sefiala que solo se podra respetar a fos demas cuando se 

respeta a uno mismo. Por lo anterior sefiala que cada individuo es fa medida de su amor a si mismo 

y su autoestima es ef marco de referencia desde el cual se proyectan sus relaciones familiares, 

laborales, de amistad y de pareja. Por eso es sumamente importante conocer la autoestima 

individual, para asi, conocer como e! individuo interactéa con ios otros y con su medio. Bernard 

Shaw afirma que, el interés del hombre por el mundo es solamente el Teflejo de los intereses por si 

mismo; es decir, el individuo se preocupa por ver, juzgar y arreglar lo que esta afuera de él, cuando 

la solucion a muchos problemas sera que cada persona viera y arreglara fo que le coresponde a ella 

misma, es decir, su autoestima. 

Jourard (1957), utilizé una perspectiva psicoanalitica relacionando tos propios sentimientos (self- 

feeling) con el proceso de identificacién de! ego ideal. Jourard utliza el concepte de “cafexis” 

(inversion de afecto en un objeto o persona) y una instancia particular, que denomina auto-catexis, y 

ta equiparé con la autoestima.
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Otra teoria de la personalidad que ha influido substanciaimente en lo que refiere a teorlas del self 

y de la autoestima, es la perspectiva clinica conocida como Terapia Centrada en al Cliente, 

fundamentalmente identificada con Rogers. 

Rogers (1966), sefiala que su enfoque es esencialmente fenomenoldgico El constructo central de 

la teorla es ef concepto del self como objeto percibido en el campo fenomenologico. Rogers hace 

referencia al auto aprecio como un fenémeno que incluye tres aspectos principales: el contenido 

especifico de la actitud (dimensin cognoscitiva), un juicio acerca det contenido (dimensi6n 

evatuativa) y un sentimiento que se presenta paralelamente al juicio (dimensi6n afectiva). La 

autoaceptacion o autoestima hace referencia a esta ditima dimensién, ta afectiva. 

Al respecto, Spitzer (1969, p 205), dice: “Una persona sélo puede tener autoestima si se habla de 

cierta identidad o grupo de identidades”. El aspecto valorativo de! autoconcepto parece ser el mas 

importante. Fitts (1971, p. 23) menciona: “Las percepciones actuales que una persona fiene de st 

misma son importantes, pero lo es alin mas el tono emocional y afective con que esas 

autopercepciones estan cargadas’. De hecho, la mayor parte de fa literatura sobre autoconcepto 

esta implicita en esa dimension, de modo que et autoconcepto es utilizado casi como un sindnimo de 

autoestina (Taylor, 1955; Webb, 1965; Korman, 1968). La razon de este enfoque es que el 

significado motivacional de! valor que una persona pone en todo, especialmente en si mismo, es lo 

que determina su comportamiento. Podria incluso pensarse que mucho de lo que una persona — 

escoge hacer y la manera en que lo hace, depende de su autoestima. Sin embargo, ef identificar la 

autoestima como un aspecto valorative del autoconcepto, no dice con exactitud que es realmente la 

autoestima. 

El autoconcepto es resultado de una actividad reflexiva. Consiste en el concepto que tiene un 

individuo de sf mismo, como ser fisico, social y espiritual. Rosenberg (1979), define el autoconcepto 

como una totalidad de los pensamientos y sentimientos que tiene un individuo, haciendo referencia 

a él mismo como objeto. Por su parte, existen tres significados que predominan en la titeratura 

concerniente ala autoestima: amor a si mismo, autoaceptacion y sentido de competencia. Cada uno 

tiene una connotacin diferente que se distingue por e! énfasis puesto en los elementos afectivos y 

evaluativos.
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Et contenido del llamado amor a si mismo es principaimente de catexis afectiva y esta asociado 

con procesos psicoanaliticos y con la fenomenologia existencial. De algun modo, parte de la 

diferencia que existe entre amor a si mismo y auto aceptaciones de profundidad, ya que ambos tiene 

que ver con el autoaprecio. Sin embargo, autoaceptacién es un proceso fenomenoligico, haciendo 

énfasis en la idea de juicios conscientes o preconscientes y el amor a si mismo esta considerado 

como un proceso mas profundo que incluye energias e instintos (en las teorias psicoanaliticas), é 

inseguridades ontoldgicas basicas (en las teorias psicoldgicas existenciales). En las teorfas de 

autoaceotacién, las mecanismos causales no radican en los instintos, sino en la estructura ¥ 

direccion de ciertas actitudes. En el sentido de competencia o eficacia de autoestima, el énfasis 

esta en la evaluacion propia, comparando un objeto o un evento como determinado ctiterio de 

excelencia. De este proceso surgira la experiencia de fracaso 0 de éxito. El acento esta puesto en 

las habiidades y capacidades asociadas con la avtoconfianza. La autoestima se refiere a las 

dimensiones de evatuacion y afectivas de! autoconcepto, de modo que la autoestima es un producto 

de la autoevaluacion total del individuo. Otros autores (citados por Gecas, 1982), han diferenciado 

variog aspectos de la autoestima; a continuacién se hace mencién. 

~ Sentido de poder y de valor (Gecas, 1971). 

- Autoestima interna y externa (Franks y Marolla, 1976). 

- Evaluaci6n y afecto (Wells y Marwell, 1976). 

- Sentido de competencia y valor personal (Brissett, 1972). 

- Sentido de competencia y moralidad (Rokeach, 1973; Vallacher, 1980 y Hales, 1980). 

De acuerdo a estas divisiones, existe la distincion entre una autoestima basada en un sentido de 

competencia, poder o eficacia y una autoestima basada en un sentido de virtud o valor moral, hay 

dos procesos subyacentes: Ef evaluative y el afectivo. Existe una distincion entre el proceso 

evaluativo y et afectivo. Esta distincion de alguna manera resulta ser problematica puesto que fos 

dos procesos estén relacionados reciprocamente. Asi, los sentimientos que una persona tiene hacia 

s{ misma estan relacionados de una manera muy estrecha con las evaluaciones que hace de sus 

propias habilidades, cualidades y comportamientos. Para algunos autores (Fitts, 1970), el proceso 

afectivo simplemente significa una auto evaluacion descrita en terminos emocionales. Como en casi 

fodas las distinciones conceptuales, la que hay entre evaluacion y afecto no siempre es clara. La



47 

autoevaluacion es descrita en términos emocionales ¢ incluye descripciones mas mecanicas y 

causales mientras que el auto aprecio se refiere a una conceptualizacion mas humanista del 

comportamiento. 

Para White (1959), fa autoestima es una especie de autorrespeto, teniendo su base en el 

concepto que la persona tiene de su eficacia y de sus habilidades. Gordon (1968), sugiere una 

distincion similar, igual que Symonds (1951), quien sugiere que la autoevaluaci6n y el autoaprecio 

constituyen dos diferentes clases de autoestima cuyo resultado depende de las experiencias 

positivas y de los éxitos. Esta es la posicion de Gecas (1971), quien indica que, los dos aspectos del 

autoaprecio son el vaior y el poder. 

Las descripciones de 1a autoestima en términos de procesos evaluativos tenden a enfatizar el 

aspecto de un juicio basado en lo bueno 0 lo mato que es inherente a tal cosa 6 situacién (puede 

tratarse de la persona en su totalidad, de una habilidad, un rango personal, un estilo de 

comportamiento, etc.). Las cosas tienen valor en la medida en que ayudan a la persona a alcanzar 

sus metas 0 recompensas, asi como a evitar o impedir los fracasos, ansiedades 0 castigos. Diggory 

(1966, p. 448}, fo pone de esta manera: “El hombre entonces, se ve a si mismo como un instrumento 

con fines especificos y se evalua a si mismo en los mismos términos como evaluaria cualquier otro 

instrumento’. En el caso de que se trate de las habilidades y acciones de una persona, la autoestima 

tiene como connotacién, una motivacion de eficacia, o bien como la ponen diversos autores, (citados 

por Wells y Marwell, 1976): 

- Eficacia motivacional (White, 1959) 

- Control sobre el ambiente (Woodworth, 1958) 

- Control sobre contingencias (Ziller, 1969) 

- Sentido de adecuacion social (Janis y Field, 1959; Dittes, 1959). 

- Eficacia interpersonal (Fitts, 1970). 

De este modo, cuando se trata de rasgos, apariencias y estilos, la autoestima depende del 

grado en que se fogre un objetivo de acuerdo a cierto estandar (McCandless, 1961). Relaciona el 

desarrollo de la autoestima con el aprendizaje social por vias de mecanismos de reforzamientos
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secundarios. El proceso afectivo hace énfasis en los aspectos emocional y conductual de la 

autoevaluacion. De este modo, ya no se trata de cémo una persona se evaléa a si misma, sino de su 

respuesta afectiva o reaccién de esa autoevaluacion. Las emociones y las repuestas de fa persona 

hacia las mismas parecen ser la llave. La autoaceptacién, auto satisfaccidn y el auto aprecio tienen 

que ver con {a habilidad que tiene una persona de funcionar normalmente o de relacionarse de 

manera honesta y positiva consigo misma a pesar de la direccién y de ta magnitud de fas 

autoevaluaciones. McCandless (1961), dice que las personas que se aceptan a si mismas son fas 

que se aprecian de una manera positiva y hacen frente al hecho de que, tal vez no son fodo fo que 

Jes gustaria ser, pero viven de una manera positiva, constructiva y feliz. 

Cuando se describe ta autoestima en términos afectivos, muchos autores consideran camo 

aspectos independientes, a la autoevaluacion y al autoaprecio. Es decir, !amanera que una persona 

se siente acerca de si misma no esta determinada totalmente por qué tan eficaz crea que es, ya que, 

puede gustarse a si misma aunque su autoevaluacion en ciertos aspectos sea baja o puede también 

no gustarse a si misma, alin cuando sus autoevaluaciones sean altas. Por lo tanto, podemos 

concluir que, para la formacion de la autoevaluacion y del autoaprecio dependeran diversos factores 

y no solamente la parcepcion personal. 

En la Terapia Centrada en el Cliente se trata de fomentar la integracién entre los procesos 

evaluativos y los afectivos; el individuo actualizado se acepta y se aprecia a si mismo después de 

reconocer tanto sus fallas como sus puntos de acierto. Las descripciones de la autoestina como 

autoaceptacion a menudo incluyen la sensacién de valor personal, moral y existencial, como 

opuestos a un valor meramente pragmatico o instrumental. 

2.1.4. Perspectiva Actitudinal. 

Con excepcion de la perspectiva psicoanalitica, la autoestima ha sido definida en términos de 

actitudes. Bajo esta perspectiva, la autoestima se refiere a los procesos fenomenoldgicos en los 

cuales la persona percibe caracteristicas de si misma y reacciona ante estas caracteristicas de una 

manera emocional. Rosenberg (1973, p.5), dice “como autoestima, nos referimos a la evaluacién
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que el individuo hace de si mismo y ante ia cual toma una actitud de aprobacién o desaprobacién de 

si mismo’. 

De acuerdo con Secord y Backman (1964), es conveniente pensar que la actitud que una 

persona tiene hacia si misma, consta de tres aspectos: e! cognoscitivo, e! afective y el conductual. 

Esta descripcidn parece haber sido bastante aceptada y se le puede detectar desde James, quien 

fue uno de los primeros en formularla, aunque otros autores sugieran otros nombres para los 

mismos aspectos. El punto importante es que parece ser que cualquier actitud trae consigo el criterio 

de bueno o malo asociado con alguno de los aspectos anteriores. El componente ya sea evaluative, 

critico 0 afectivo que forman la concepcién que una persona tiene de si mismo es a lo que 

comunmente se te llama autoestima. 

Esta perspectiva actitudinal describe fa autoestima tanto global como especificamente: una 

persona tiene muchos rasgos de los cuales hacen evaluaciones, pero también puede hacer una 

suma total de sus rasgos y una evaluacién total. Esta suma puede ser una coleccién de actitudes 

especificas (Diggory, 1966) 0 se le puede dar un estatus mas singular y unificado (McCandless, 

1961). Rosenberg (1973) y Sherwood (1965) describen la autoestima como una especie de 

combinacién lineal de caracteristicas individuales valoradas de acuerdo a la importancia que les da 

lapersona y globalizadas en una estructura psicolégica espectfica. 

La autoestima también puede ser definida en términos de la relacién psicolégica existente entre 

diferentes actitudes. Las relaciones o disparidades entre las diferentes autopercepciones y las 

cogniciones es una forma comun de conceptualizar a autoestima. Cohen (1959, p. 103), ofrece una 

definicién de autoestima basada en {a discrepancia: “El grado de correspondencia entre el ideal y a 

tealidad. Como James, Cohen (op. cit.) considera a la autoestima como el resultado de las 

experiencias de fracaso y de éxito de un individuo, los cuales son comparadas con tas aspiraciones 

individuales de la persona. Esta descripcién de discrepancias esté basada en términos de la 

relacién existente entre fog diferentes selves. La manera en que una persona como el self-real 0 el 

autoconcepto. La manera en que la persona desearia ser o como se siente que deberia ser es 

denominado como et self ideal o el ego ideal (Cottle, 1965).
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A continuacidn, se revisan los puntos de vista de tres diferentes autores, quienes tuvieron una 

destacada trayectoria en el aspecto clinico, dando importantes aportes tedricos acerca de la 

autoestima. 

A) DOROTHY CORKILLE 

En respuesta a la pregunta Qué es la autoestima?, Corkille (1985) responde que es lo que cada 

persona siente por si misma, es !a medida en que le agrada su propia persona en particular. La 

autoestima elevada no consiste en un engreimiento sino en un silencioso respeto por si mismo, es 

alegrarse de ser quien se es. 

El concepto que se tenga de uno mismo influye en la eleccién de amigos, en la forma de 

relacionarse con {os demés, en la eleccién de pareja, en la productividad y en ta creatividad. Este 

sentimiento de! propio valor constituye el nucleo de la personalidad y determina la manera en que la 

persona emplea sus habilidades y aptitudes personales. La actitud hacia si mismo pesa en forma 

directa sobre fa forma en que se vive cada etapa de la propia vida. Es e! factor que decide el éxito 0 

fracaso de cada persona como ser humano. El respeto por si mismo se funda en dos convicciones 

“Soy digno de que me amen” y “Soy valioso”. 

Toda persona tiene estas mismas necesidades psicoligicas de sentirse valioso y digno de amor, 

y estas necesidades acompafian af self desde el nacimiento hasta ta muerte. Su satisfaccién es 

esencial para el bienestar emocional. 

La autoestima no se relaciona ni con la fortuna familiar, ni con la educacién, ni con la zona 

geografica de residencia, ni con las clases sociales, ni con las ocupaciones de los padres. En 

cambio, depende de las relaciones que existen entre la persona y aquellos que desempefien 

papeles importantes en su vida. Toda persona nace con la potencialidad necesaria para alcanzar la 

salud mental. El hecho de que esa potencialidad florezca o no, dependera del clima psicolégico en 

que le tocé vivir.
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Los seres humanos nacen sin sentido del yo, por lo que cada persona debe aprender a ser 

humano en tanto que la personalidad consciente no es instintiva, sino que es una realizacion social 

que se aprende de la vida en contacto con los demas. Cuando el nifio nace no sabe que él es una 

persona, no sabe dénde termina él y donde empieza el resto del mundo. Comienza a recibir nuevas 

sensaciones que excitan su curiosidad: tocar, ser tocado, sentir hambre, oir, ver objetos. Comienza a 

explorar este mundo nuevo. Empieza a notar, por medio de sensaciones, la diferencia entre él, las 

personas y las cosas. Posteriormente, el nifio aprende a hablar, y es ef lenguaje la herramienta que, 

finalmente, le permite sentirse separado por completo, siendo éste un elemento esencial de la 

conciencia de si mismo. También aprende su propio nombre y, desde ese momento, dispone de un 

simbolo que je permite pensar en si mismo separado de los demas, para empezar a asociar 

Cualidades consigo mismo y pensar en si mismo haciendo una comparacion con fos otros, De esta 

forma, todo nifio construye su propla imagen de si mismo, primero mediante los sentidos y luego 

mediante el lenguaje. Sin embargo, mucho antes de entender el significado de las palabras, ef nifio 

habré reunido impresiones generales de si mismo y dei mundo a través de la manera en que haya 

sido tratado (Corkille, 1985). 

Los nifios son particularmente atentos alos estados emocionales de sus madres y las primeras 

impresiones que tienen de si mismos dependeran de la calidad de los mensajes corporales de elias. 

Ei grado de correspondencia calida que se brinden af nifio, construye los cimientos de la vision 

positiva o negativa que el nifio tenga de si mismo en el futuro. Esta correspondencia esta 

compuesta par los tipos de atencién, sonrisas, abrazos, conversaciones, etc. que se le den at nifio. A 

pesar de !o anterior, los mensajes tnicos 0 poco frecuentes de indiferencia o de rechazo no causan 

dafios ireversibles. Lo que cuenta es la cantidad y cualidad de ios mensajes sistematicos de amor o 

falta de interés que emitan los padres, asi como su intensidad, Asi, antes de aprender et significado 

de las palabras, el nifio retine miles de impresiones acerca de si mismo, impresiones que le ltegan 

del tequaje corporal de quienes \o rodean. Para el nifio, estas impresiones adquieren forma concreta 

de enunciados definitivos acerca de si mismo como persona. Los mensajes posteriores apoyaran en 

estas primeras impresiones y ésto las transformara en elementos capaces de almacenar fuerzas 

tremendas (Corkilie, 1985).
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Cuando el nic empieza a comprender el significado de las palabras, descubre un nuevo medio 

para describirse a si mismo. Para él nifio, los demas, sobre todo sus padres, son espejos infalibles. 

Las palabras y las actitudes de ellos poseen un peso tremendo y de algo no hay duda alguna; las 

palabras tienen poder, pueden servir para engrandecer o para destruir el propio respeto. Las 

palabras deben de acompafiar a sentimientos verdaderos, si ambos no coinciden, los pequefios fo 

advierten de inmediato. 

La autoestima elevada, entonces, proviene de las reflexiones positivas que se hagan en torno ala 

persona, sobre todo durante la infancia, La autoestima legitima se refiere a lo que uno piensa de si 

mismo en privado y no al hecho de presentar una buena fachada. Para representar autoimagenes de 

personas verdaderamente adecuadas, para sentirse completamente bien por dentro, las personas 

necesitan experiencias vitales que prueben que ellos son valiosos y dignos de que se les ame. No 

basta con decirle a alguien que es un individuo especial, lo que cuenta es la experiencia, que habla 

con mas fuerza que las palabras. Toda persona se valora a si misma tal como ha sido valorada 

(Corkille, 1985). 

Los factores que se combinan para transformar a los padres en ef espejo mas importante para 

sus hijos son: la prolongada dependencia en torno de {a satisfaccion de necesidades fisicas y 

emocionales, el contacto permanente y el hecho de que los padres son los primeros refiejos de su 

imagen. El niflo emptea las palabras y los mensajes corporales que recibe para formar la imagen de 

si mismo, y se esfuerza por adecuarse a la vision que ellos, es decir, los ofros, tienen de él, y ésta 

es una imagen a la cual vivira aferrado. 

Cuando el nifio advierte que es un ser separado de tos demas, trata de superar su desamparo 

por medio dei dominio de si mismo y de su entorno. Los éxifos y fracasos que obtienen en esto, se 

refiejan en su actitud hacia si mismo. El ritmo de crecimiento, el nivel de energia, la talla fisica, la 

apariencia, la fuerza, la inteligencia, los modales, las capacidades y tas incapacidades. La persona 

llega a conclusiones acerca de quien es 61, de acuerdo con sus propias comparaciones de si mismo 

con respecto a los demas, y de acuerdo también con las reacclones de los demas ante él. Cada una 

de estas reacciones suma 0 resta algo a lo que 6! siente de su propio valor. Toda actividad ala que 

se dedique proporciona a la persona mas informacién acerca de si misma, enriquece
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constantemente su coleccién de descripciones de si misma con reflejos que recoge de todas partes. 

Estas imagenes refiejadas constituyen fa base de su identidad y se transforman en su autoimagen o 

autoconcepto. Es importante tener presente que la imagen que tiene la persona de si misma puede 

ser acertada 0 equivocada. Toda persona es ser, y como ser, crea ura imagen de si mismo (Corkille, 

1988). 

Cuanto mas se aproxime la vision que de si mismo tenga fa persona a lo que realmente es en 

ese preciso momento de su vida, mas realista sera su comportamiento en fa vida. Cuanto mas se 

adapte el autoconcepto de una persona a sus verdaderas habilidades, aptitudes y potencialidades, 

sera mas probable que esa persona alcance el éxito, porque se considera a si misma como 

adecuada, 

Al mismo tiempo que la persona recoge las descripciones que otros hacen de él, asimila también 

las actitudes que esos otros tienen acerca de tas cualidades implicitas en esas descripciones. Las 

palabras son menos importantes que los juicios que {as acompafian. El juicio que la persona hace de 

si misma, surge de los juicios de los demas. Cuanto mas gusta de su autoimagen, mayor es su 

autoestima. 

Hacia los cinco afios, el niflo ha recogido imagenes reflejadas de si mismo en suficiente cantidad 

como para dar forma a su primera estimacién general de su propio valor. Asi es valida la afirmacion 

popular de que: “No importa quién es uno, sino quién cree uno que es”. Debemos recordar que 

ninguna persona puede verse a si misma en forma directa, sdlo fo hace en el reflejo que de si 

misma le devuelven los demas. En este sentido, los otros funcionan como sus espejos moldeando 

su autoimagen. La clave del tipo de identidad que fa persona se construye se relaciona directamente 

con la forma en que se juzga. 

En su mayoria, fas personas manifiestan sentimientos contradictorios acerca de si mismos. 

Como la autoestima es el resultado de los juicios generales acerca de si mismo, si la persona se ve 

como perdedor, entonces espera fracasar y se comporta dé manera que hace menos probabie el 

éxito. Una vez que deja de creer en si mismo, queda en el camino de la derrota. En cambio, el que
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$e ve a si mismo como un triunfador, hace que su seguridad personal le dé el coraje necesario para 

enfrentar los obstaculos. Asi, las expectativas tifien la conducta de las personas. 

En el esfuerzo de agradarse a si mismo, toda persona se esfuerza por obtener aprobacion y 

trabaja incansablemente para desarrollar habilidades que eliminen sus incapacidades. Cuando esto 

no se logra totalmente, la persona comienza a hacer pedidos sutiles de reflejos positivos para 

mantener alto e! concepto del propio valor (Corkille, 1985). 

Cuando no se logra desarrollar el respeto por si mismo, la persona puede tomar tres caminos: a) 

Creacién de defensas, b) Sumision; es decir, se acepta {a ineptitud como hecho y Retraccion, es 

decir, un retiro a un mundo privado de fantasia. Et precio de estas opciones es la disminucién de la 

plenitud de la vida. 

a} Creacién de defensas: Las defensas no son otra cosa que un arma psicoldgica contra la 

ansiedad, el temor, la inseguridad y la ineptitud. El objetivo es ayudar a la persona a conservar su 

integridad. Todas las personas de alguna manera hacen uso de sus defensas. Hay muchas clases 

de defensas: la compensacion, la racionalizacion, la sublimacidn, el desplazamiento, la represiOn, la 

negacidn, la proyecci6n, etc. A veces facilitan la adaptacion, pero también puede ocasionar muchos 

problemas. La mayorla de las defensas tienen su origen en la secreta conviccién de la persona de 

ser mala, indigna de amor y carente de valor. Este sentimiento secreto constituye el ndcleo de las 

neurosis donde los sentimientos de ineptitud y las defensas no sanas marchan de la mano. Cuando 

las personas no encuentran caminos constructivos hacia la autoestima, optan por defensas que los 

colocan en circulos viciosos de autoderrota. Estas pautas se adquieren, generalmente, en el hogar. 

Cada rechazo hace que la persona recurra con mas fuerza a sus defensas negativas. Algunas 

personas con sentimientos profundos de ineptitud se valen de la defensa que consiste en presentar 

una buena fachada. Se ocultan los verdaderos sentimientos para obtener aprobaci6n. Se invierte la 

mayor parte del tiempo en mantener ia imagen de ser “una buena persona’. Se adecuan fos actos 

para obtener aprobacin y ocuitar de la vista “el yo malo”, Las energias se encaminan mas a parecer 

perfecto que a desarrollar las propias potencialidades. Dificiimente se consigue mirar detras de la 

mascara para ver como es la verdadera persona (Corkille, 1985).
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Todo el que construyo un yo falso se condena a si mismo, porque en realidad, lo que recibe de 

fos demas son reacciones ante la mascara que utiliza y no ante su verdadero yo. Estas personas 

saben que su fachada no es genuina asi que saben en el fondo que fa aprobacién es hacia esa 

fachada buena. Asi, la aprobacién que obtiene poco significa: es aprobacién por algo que no es 

legitimo. 

El verdadero yo de estas personas no tiene oportunidad de desarrollarse porque se le aparta de 

la fuente que lo nutre: la interaccién social con los demas. Son personas que temen que se les vea 

tal cual son porque les ensefiaron en su infancia que, su ser real es inaceptable. Asi, pierden la 

oportunidad de saber como reaccionarlan quienes los rodean si ellos se mostraran tal cual son. La 

persona cree que la mascara |o protege contra el rechazo, mas esto es un engaffo porque sus 

felaciones con otras personas son falsas. Sdlo reexaminando los viejos esquemas que se asimilaron 

desde Ia infancia es posible la liberacion de las mascaras que la persona siente que debe emplear. 

Se descubre generalmente que esas mascaras ya no son titles para sobrevivir. De hecho, los _ 

demas son capaces de amar mas ala persona sin ellas, porque fo auténtico es cautivante. 

Muchos creen que deben parecer “buenos”, es decir, fuertes, eficientes, competentes, perfectos, 

para que fos aprueben; y pasan los afios puliendo hermosas fachadas sin darse cuenta de que se 

engafian asi mismos. Al no sentirse aptos desde el interior, conceden mucha importancia al parecer 

competentes desde el exterior. De modo contrario, fa persona que se siente competente 

internamente no necesita mostrar siempre a los demas una imagen perfecta de si mismo. Las 

mascaras sirven para cubrir una autoestima escasa, 

b) Sumisi6n y retraccion: Las personas que no logran elaborar defensas adecuadas pueden recurir 

ala sumision (aceptar la ineptitud como un hecho) o a la retraccion (retirarse a un mundo privado de 

fantasia). Generalmente, cuanto menos aceptable es {a conducta de alguien, mayor es su anhelo de 

aprobacién; cuanto mas retraido, mas necesita amor y aceptacion, cuanto mas altas sus defensas, 

mas ansioso y alienado esta. Sin embargo, a veces tas mismas defensas de la persona disminuyen 

la probabilidad de que éste logre lo que desea y asi va dando vueltas sobre si mismo, hasta quedar 

atrapado en su propia celda (Corkille, 1985).
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La autoestima no es inamovible, pero no es facil modificaria una vez que se ha formado. El 

proceso de construccion de la autoimagen se desarrolla asi: se dan nuevos refiejos, nuevas 

experiencias 0 nuevas etapas de crecimientos que llevan a nuevos éxitos 0 fracasos que a su vez 

desembocan en enunciados nuevos 0 corregidos acerca del yo. El autoconcepto de casi todas las 

personas evoluciona durante su vida. 

La autoestima elevada surge cuando fa persona se siente querida y valiosa. Cuando siente que 

no hay razones para que los demas !o quieran, las pruebas que pueda reunir de su propia capacidad 

y valor tal vez carezcan de significado para él. La persona que esta fimemente convencida de no 

ser buena, se sensibiliza dé modo que sdlo recibe los reflejos que confirmen su imagen negativa de 

si mismo. Al no gustarse a si misma, la persona ignora o rechaza los reflejos que no concuerdan con 

esta imagen de si misma. Asi, se forman un autoconcepto rigido. 

Una ventaja adicional del sentirse digno de ser amado reside en que, la confianza en st mismo 

permite a la persona aceptar su falta de ciertas habilidades sin que esto amenace su autoestina. Ya 

que gusta de si mismo, la persona no se siente obligada a ser perfecta. Los defectos propios no 

fepresentan zonas de ineptitud personal, sino zonas de crecimiento. De modo contrario, la persona 

utiliza sus propias debilidades como armas conta si misma. Si quienes poseen baja autoestima 

admitiesen los reflejos positives, se verian forzados a modificar sus conceptos fundamentales acerca 

de sus propias vidas, y esto implicaria replantear su creencia basica de si mismos. El tener que 

abandonar ja Unica identidad que se ha conocido durante afios no es algo facil, por mas 

insatisfactoria que sea dicha identidad. La vida con fo conocido es mucho mas segura, no importa lo 

desagradable que pueda ser. La persona que se aferra a una identidad negativa no hace mas que 

protegerse conta los grandes cambios, que implica comprobar fo nuevo, aventurarse a fo 

desconocido y renunciar a la seguridad de lo familiar. La persona que esta acostumbrada a vivir en 

et rechazo y en el fracaso, se siente especialmente amenazada por los cambios, y esto es 

comprensible porque, tal vez lo nuevo pueda acarrearle nuevas frustraciones, y 6! ha tenido todas 

las que puede soportar. Por el contrario, las personas que han tenido experiencias pasadas positivas 

tienen razones para creer que los cambios producen cosas nuevas (Corkille, 1985).
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La condici6n principal para que, se cambie la actitud de una persona hacia si misma, consiste en 

que se presenten experiencias positivas con la gente y con la vida, asi como que la propia persona 

forma los valores como positive. Todo ser humano cuenta con una asombrosa capacidad para 

adecuarse, resurgir y crecer, aunque se hayan tenido muchas experiencias negativas, la respuesta 

de la persona es casi siempre buena cuando se coloca en un clima de confirmacién de reflejos 

positives. 

Existen muchas circunstancias que previenen el desarrollo de la baja autoestima: una familia que 

comprende y acepta el respeto hacia la propia persona, la valoracién del talento particular del 

individuo, etc. Toda situacion vital que hace que el individuo se sienta personalmente mas vatioso 

(es decir, que confirma su valor como persona Unica), estimula la elevacion de la autoestima. 

Asi, la rigidez obstaculiza el crecimiento, fimitando el desarrollo de las capacidades y 

potenciales. Cuando la persona gusta de si misma, puede asimilar las nuevas pruebas de su valor 

como persona, que se le presenta a medida que crece. Sabe que posee posibilidades no 

desarrolladas y no teme exponerse ante experiencias nuevas, ast su capacidad potencial encuentra 

ocasion para realizarse. En cambio, ia persona que se siente basicamente indigna de amor, se 

aferra a su identidad negativa y pasa por alto las pruebas de su aptitud cuando éstas le llegan. Sélo 

cuando se disipe su odio por si mismo, estara en libertad para crecer (Corkille, 1985). 

En cierta medida, el individuo percibe alas demas personas a través de un conjunio de filtros que 

proceden de sus experiencias pasadas, sus necesidades personales y sus valores culturales. Todo 

esto se combina para formar una red de expectativas y éstas, a su vez, se transforman en varas con 

las que miden a las demas personas. Muchas de las propias expectativas, son aspectos que se 

toman prestados en forma irreflexiva. De hecho, se toman como guia muchisimas de las 

expectativas que los padres tuvieron respecto de sus hijos. Estas imagenes prestadas les llevan a 

actuar sin razonar, sin indagar ni experimentar ef modo natural de ser de cada quien. Los esquemas 

que se adoptan de la cultura son muchos, y las personas, constantemente miden a los demas de 

acuerdo con estas pautas sin importarles la falta de realidad que pueda haber en ellas.



58 

Para medir fo que fa persona es capaz de hacer, ella emplea las pautas de los demas (sobre 

todo las de sus padres). Asi, en la medida en que se adapta a las expectativas de ellos, extrae 

conclusiones acerca de su propio valor. A veces, et individuo se siente decepcionado sin notar que 

sus expectativas son o muy elevadas o muy rigidas. Podria decirse que esta decepcidn actla como 

las termitas: devora los cimientos def autorrespeto y hace que se derrumbe el edificio de la 

autoestima. La persona rara vez pone en tela de juicio las expectativas de fos demas, por el 

contrario, tlende mas bien a dudar de su propia actitud personal. 

La fe de la persona en si misma constituye fa sustancia que {fe permitira crecer. Cuando debe 

inclinarse ante expectativas que no tiene en cuenta su naturaleza esencial, su autorrespeto se 

tesiente. Para ser fiel a si misma, debe mantener la integridad de su condicién de ser tinico, y esta 

fidelidad constituye la raiz mas profunda de su estabilidad y de su autorrespeto. La confianza de la 

persona en si misma debe referirse a lo que es realmente, y no alas imagenes de los demas. Las 

expectativas que no tienen en cuenta la naturaleza de la persona, plantean a ésta, el dilema de ser o 

no ser ella misma. Si opta por adecuarse a las imagenes de los demas, rechaza su propio ser, 

durante todo ef tiempo que dure ese rechazo, el individuo es una persona hueca, una copia de las 

expectativas de los demas, A esta renuncia de la condicién propia de ser unico es a fo que se le 

llama “muerte psicolégica’. La persona pone su propio centro de gravedad fuera de si misma. Sus 

feacciones quedan en manos de los demas, y fa confianza en si misma, jamas tendra ocasién de 

florecer. 

Las propias actitudes hacia fos demas se relacionan con las que fa persona tiene hacia si 

misma. Uno hace alos demas lo que se hace a si mismo. En cambio, el que se acepta, es capaz de 

aceptar 2 otros. Asi, la capacidad de las personas para reafirmar a otros depende de qué tanto se 

haya reafirmado a si misma. 

Quién no gusta de si mismo, debe tener presente que esta actitud es aprendida. La baja 

autoestima no constituye un juicio del propio valor, sino mas bien el reflejo de los juicios y 

experiencias que la persona haya reunido. Asi, se conserva el poder de optar por hacer algo en 

favor de la propia autoestima. Para gustar de si misma, ia persona debe tender a desarrollar un 

juicio de si mismo mas critico e independiente. También ayuda el tratar de rodearse de personas
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que le traten con respecto y, emprender actividades que le brinden la sensacion de ser una persona 

competente y metitoria. Si su autoconcepto se ha hecho tan inflexible como para impedirle aceptar . 

pruebas positivas de si mismo, debe buscar ayuda profesional, sdlo asi puede liberarse de una baja 

autoestima rigida. Ser o no ser totalmente uno mismo: he aqui fa gran cuestion de la propia 

experiencia. Los juicios negativos causan estragos en la autoestima y en la seguridad porque 

disminuyen, avergilenzan y castigan. La culpa (el juicio negativo) constituye el nucleo de los 

desordenes emocionales y de la baja autoestima, Es muy diferente la duda acerca del propio 

comportamiento, a la duda del valor como persona. Existe una sutll pero muy importante diferencia 

entre fos rétulos positives aplicados a otra persona y la aprobacién dirigida a los actos. La clave 

consiste en que para creer en si misma, la persona no debe de tener que cuestionar su valor como 

ser humano (Corkilte, 1985). 

Generalmente, las personas aprenden a pensar que su conducta es sindnima de su persona, y 

cuando el valor personal depende de {a realizacidn, esta sujeto a cancelacién ante cada paso . 

erroneo, El valor personal sube y baja de acuerdo con su conducta. Asi la persona no puede 

desarrollar un sentido sélido de su valor personal, ya que se encuentra constantemente 

condicionado por su comportamiento. 

. B) CARL R. ROGERS 

La hipdtesis basica del Enfoque Centrado en la Persona es que si en una relacidn, ciertas 

actitudes estan presentes en la persona designada como “terapeuta’, entonces va a tener lugar un 

Cambio o crecimiento en fa otra persona llamada “cliente”. Las actitudes a considerar son la empatia, 

la congruencia y la aceptacion incondicional. Esta hipétesis se basa en un elemento constitutivo de 

la naturaleza humana que es fa teridencia actualizante del hombre. La tendencia actualizante 

inherente al organismo humano es responsable de llevarlo al desarrollo pleno de todas sus 

capacidades. 

Las fuerzas actualizantes del niffo chocan con fas condiciones que las personas relevantes en su 

vida le van imponiendo a medida que crece. Estas “condiciones de valor” le dicen que es aceptado y
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digno de amor cuando se comporta dé acuerdo con determinados parémetros. Eventualmente, et 

nifio incorpora alguna de estas condiciones impuestas y aprendidas, independientemente de aquello 

que dicte la sabiduria organismica y que mejoren o no su condicion como ser humano unico. 

A pesar de la imposicidn de estas restricciones, la persona no puede impedir él sequir sintiendo 

las experiencias de una manera visceral. Asi, se empieza a desarrofiar una incongruencia entre jas 

fuerzas actualizantes de su propio organismo y su habilidad para transformarlas en experiencias 

conscientes y posteriormente llevarlas a {a accion. Para liberarse de esto, el individuo necesita un 

clima libre de juicios y condiciones impuestas para poder sobreponerse a esas resticciones que ha 

internalizado. El cambio en la personalidad vendra cuando ella empiece a ser mas consciente de sus 

experiencias internas y permita que éstas fluyan de manera que pueda comportarse de acuerdo a 

ellas (Rogers, 1986). 

A medida que el nifio crece, se hace cada vez mas importante que aprenda a identificar sus 

propias sensaciones. Aqui la madre es de gran ayuda para que el nifio empiece a diferenciar cada 

sensacién como et tener frio, hambre, el estar cansado, etc., asi como fa intensidad de dichos 

sentimientos. En fa medida en que la persona perciba aceptaciOn de si mismo como ser humano por 

parte de fos demas empezara a desarrollar su propio autoaprecio. Ambas cosas, la necesidad de 

aceptacion por parte de otros y la autoaceptacin son manifestaciones sociales de la tendencia 

actualizante. Sin embargo, si bien es importante que, primero, otros aprueben a la persona, mas 

importante es que ella se apruebe a si misma, de manera que su valor y aceptacién no estén 

basados de manera exclusiva en la aprobaci6n de otros. 

La aceptacién de otros puede ser incondicional o condicionada (condiciones de valor). Si un 

individuo recibe aceptacion incondicional, se vera a si mismo de una manera positiva y continuara 

evaluando sus experiencias de acuerdo con su propio proceso organismico, no de acuerdo al de los 

demas, Sin embargo, la aceptacion condicionada es la regla mas comtin de la vida. A temprana 

edad, el nifio aprende que hay aspectos de si mismos que son aceptados por los demas y que, hay 

otros que son rechazados. Existen experiencias que satisfacen al individuo pero que, no son 

aceptadas por los demas. Y como la aceptacién de otros es importante, la persona empieza a no



61 

aceptar muchas partes de si mismo y adopta el punto de vista que los demas tienen de lo que debe 

ser una experiencia positiva y negativa. 

Si al nifio se le da 1a oportunidad de confiar en sus propias reacciones organismicas, atin cuando 

algunos comportamientos no sean adecuados, durante su vida aprendera a mantener un balance de 

esas satisfacciones. En la cultura occidental, esto es algo que dificilmente se da. Si el nifio se 

enfrenta a dos estimulos desagradables, uno que proviene de si mismo y el otro de los demas, el 

que sea mas importante para él inhibird automaticamente al otro. Dada {a importancia que los demas 

tienen para ia supervivencia del nifio, y dada la necesidad de aceptacién, el nifio tiende a prestar 

mas atencidn al estimulo que emana de fos demas y asi, ignora su tendencia actualizante en 

términos de sus experiencias organismicas. : 

Cuando la aceptacién condicionada toma el ‘ugar de! proceso evaluativo del organismo, ta 

persona pierde contacto con sus potencialidades y empieza un estado creciente de incongruencia 

que lleva a la autoalienacién. Para mantener ese autoconcepto creado, toda experiencia que no sea 

congruente con esas condiciones de valor, internalizadas en el autoconcepto, son percibidas 

selectivamente y distorsionadas 0 negativas a la conciencia en su totalidad o en sus partes. La 

persona asi, deja de funcionar como una unidad, como sofia hacerlo de bebé; perdiendo contacto 

consigo misma. Rogers (1986, p.38) afirma que “Cuando las experiencias relativas al yo son 

adecuadamente simbolizadas e integradas at yo se produce, un estado de congruencia entre el yo y 

la experiencia; y, el funcionamiente del individuo es integral y optimo”. 

Sita experiencia es altamente discrepante con el autoconcepto, y se hace consciente el balance 

del autoconcepto, da como resultado comportamientos ansiosos y desordenados. Estas personas a 

menudo desconfian o ignoran la experiencia propia para lograr ser aceptados, respetados y amados 

por otros. Sin embargo, posteriormente se encuentran con que, aunque acaten las normas de los 

demas, tampoco les es garantizada una total aceptacién; es importante una aprobacién unanime y 

general. 

La incongruencia existe entonces, entre 1a experiencia social y el auto concepto, asi como 

también entre los autoconceptos basados en jos valores de determinado grupo y fos valores de
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otros grupos. El enfoque centrado en la persona sostiene que las diferencias de comportamiento 

difieren no en clase, sino sdlo en grado, esto es, en ef grado de incongruencia entre e! autoconcepto 

y las experiencias organicas propias. 

La incongruencia entre el ‘self y la experiencia existe cuando fa percepcién que tiene el 

individuo de su propia experiencia es negada o distorsionada, cuando se falla al integrar dichas 

experiencias dentro del autoconcepto. Las experiencias que no coinciden con ef concepto que una 

persona tiene de si misma es vista como una amenaza, que puede perturbar el equilibrio de ese 

autoconcepto al ser contraria a las condiciones de valor que el individuo ha incorporado. Asi, estas 

experiencias crean ansiedad en la persona y surgen mecanismos de defensa que distorsionan o 

niegan dichas experiencias manteniendo consistente la percepcidn que el individuo sostiene de su 

self. 

El continuo enajenamiento entre el autoconcepto y las experiencias llevan a percepciones y 

comportamientos cada vez mas rigidos. Si las experiencias son extremadamente incongruentes con 

el autoconcepto, las defensas pueden ilegar a ser incapaces de prevenir que la experiencia invada el 

autoconcepto. Cuando esto sucede, ef autoconcepto se rompe y empiezan a haber comportamientos 

desorganizados. Los comportamientos defensivos incluyen racionalizaciones, _fantasias, 

compensaciones, proyecciones e ideas paranoides. La incongruencia entre el ‘self’ y la experiencia 

es manejada por medio de percepciones distorsionadas de ia experiencia 0 del comportamiento. 

Después de un periodo de desorganizacion, tiene lugar un proceso de defensa para proteger el 

organismo de la dolorosa conciencia de fo incongruente, pero el autoconcepto incorpora ta idea de 

estar enfermo y tiene menos confianza que antes en cuanto a su propio valor. 

La incongruencia entre ef autoconcepto de ser valioso y el de no serlo, es manejada definiendo 

el ‘self en términos de algiin rol definido y aceptado. El lugar de “yo soy” la persona, es ocupado por 

algo 0 alguien, por ejempio: “yo soy una maestra’, ‘yo soy una mujer’, “yo soy un padre”, etc. Esto al 

Menos permite el contacto con otros aunque las verdaderas relaciones significativas con los demas 

deben basarse en fo que la persona tiene en comin con los demas, es decir, ese “yo soy’ de todos. 

Sin embargo, es dificil en esta sociedad ser una persona sin estar identificado con un rol especifico.
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C) VIRGINIA SATIR 

Virginia Satir (1989), expone que el sentido del propio valor es algo que se aprende en el seno 

familiar. El nifio llega al mundo sin pasado y sin experiencia de comportamiento, y por lo tanto, 

carece de una escala de comparacién para valorarse a si mismo, asi, depende de las experiencias 

que adquiere con las personas que lo rodean y de tos mensajes que le comunican respecto de su 

valor como persona. 

Durante los primeros 5 0 6 afios, la autoestima del niffo se forma casi exclusivamente en ta 

familia, Cuando et nifio empieza a ir a la escuela, intervienen otras influencias, pero la familia seguira 

siendo importante. Las influenclas externas tienden a reforzar los sentimientos de valor o bien la falta 

de ellos que se hayan aprendido en el hogar. El niffo con una autoestima alta puede sobrevivir a 

muchos fracasos; el nifio con una autoestima baja puede tener muchos éxitos y seguir sintiendo 

una duda constante respecto a su propio valor. 

Cada palabra, expresion facial, gesto o accion de parte de los padres, transmite algun mensaje al 

nifio respecto a su valor. Los sentimientos positivos solo pueden florecer en un ambiente en donde 

se toman en cuenta {as diferencias individuales, se toleran los errores, la comunicacién es abierta y 

las reglas son flexibles, todo dentro de una familia nutridora. 

Seguin Satir (1989); a pesar de que, los nifios vengan al mundo con diferencias constitucionales 

bien definidas, que empiezan con el sexo hasta en fa capacidad corporal de reaccionar ante cada 

sifuacién; es innegable que lleguen inermes, es decir, se les tiene que dar o ensefiar todo fo que 

requieren para sobrevivir. Ningun riffo llega al mundo con un plan detallado de lo que hard o de lo 

que no sera. Esto proviene de las personas con quienes vive, por fo que se les llama figuras de 

supervivencia. 

Desde que nace, el nifio necesita la comodidad fisica, requiere que fo alimenten y lo mantengan 

fibio, de tal manera, que la transicién de ta matriz al mundo sea lo mas suave posible. El nifto 

también necesita continuidad en la relacién, es decir, que una misma persona le proporcione ef 

alimento, ef calor, necesita escuchar la misma voz y sentir el mismo toque humano que fo
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introduciran a ta existencia y presencia de! otro. Asi mismo, aprende a necesitar ta presencia fisica 

de la madre. Con el tiempo, el niffo tiene que ir aprendiendo cémo influir en las respuestas de otros y 

como predecir dichas respuestas. Conforme aprende a identificar a su madre, desarrolla respuestas 

que influyan en ella; y cuando aprende a incluir al padre como otra figura de supervivencia, también 

desarrolla respuestas especiales que influyen en él. 

Con la ayuda del lenguaje, ef nifio aprende a diferenciar y clasificar tos elementos mas alla de! 

universo del yo propio, de un padre y de fa madre. De ellos, aprende a clasificar a los gatos, perros, 

hombres, mujeres, familia, etc. No sdlo aprende a clasificar sino también a evaluar, predecir. 

Aprende a diferenciar entre sentimientos buenos y malos y entre conductas buenas y malas, etc. 

Un nifio necesita tener un buen concepto de sf mismo en dos areas: como persona habil y como 

persona sexual. El nifio desarrollara respeto hacia si mismo como persona habil (capaz de valerse 

por si misma) si por lo menos uno de los padres confiere validez a los pasos que el hijo dé en su 

desarrollo. Se considera que se valida este crecimiento cuando e! progenitor nota la existencia det 

crecimiento y comunica de manera verbal o no verbal que, to nota y da mas oportunidades de 

manifestar y ejercer tas nuevas capacidades que emergen de dicho crecimiento. Conforme un nifio 

aprende y crece, se vuelve cada vez mas capaz de hacer cosas por si mismo y de cuidar de su 

persona (alimentarse, bafiarse, anticipar el peligro, etc.). Las capacidades se vwuelven cada vez 

mayores y llegan a incluir la capacidad de razonar, crear, tomar decisiones, formar y mantener 

relaciones, regular el momento de satisfacer necesidades de acuerdo con Ja realidad, planear, 

tolerar el fracaso y la desilusién, etc. 

Pata validar fas habilidades de un nifio, los padres deben ser capaces de reconocer cuando el 

chico ha aleanzado una etapa de desarrollo y en que momento conoce dicha validez. Es decir, para 

que ta validacién sea verdadera debe de concordar con fas necesidades, capacidades y grados de 

desarrollo del nifio. Es muy importante que, los padres expresen esta validacion de forma clara, 

directa y especifica, 

La validacion parental no implica una aprobacién sin critica a todo fo que el nifio desee hacer. El 

papel de los padres es el de socializar; es decir, deben ensefiar al nifio que él no es el centro del
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mundo. El chico tiene que aprender a adaptarse a los requerimientos de la vida familiar, a equilibrar 

sus propias necesidades con las de los demas y adaptarse a las exigencias de la cultura. Necesita 

desarollar habitidades que le permitan equilibrar y enfrentarse a los requerimientos propios, a los 

requerimientos de los demas y a tos requerimientos del contexto; es decir, festricciones y validacién 

no son conceptos opuestos. , 

Si un progenitor no valida la capacidad de su hijo, el nifto tendra dificultad para integrar el 

concepto de su propia habilidad. Esto contribuira a que dicha capacidad se convierta en un aspecto 

fragmentado del “yo minimizado”, del “yo inadecuado” 0 del “yo secreto’. Por otro lado, aunque los 

padres no validen las capacidades de su hijo, el nifio seguira creciendo, a pesar de todo; sin 

embargo, es probable que ef chico no manifieste su capacidad de crecimiento o que, la manifieste en 

forma secreta, o de manera distorsionada o disfrazada. En cualquiera de estos casos, el crecimiento 

no contribuird a la autoestima del nifio. 

Para que un nifio desarrolle estimacién hacia si mismo como persona sexual, se requiere de que 

ambos padres validen la sexualidad del chico. El nifio tiene que identificarse con su propio sexo. Sin 

embargo, esa identificacion debe incluir una aceptacién del sexo opuesto. La identificacion sexual es 

ef resultado de un sistema en el que intervienen inicialmente tres personas; la madre, el padre y el 

hijo (a). Los padres validan fa sexualidad del hijo cuando sirven como modelos de una relacion 

funcional y satisfactoria entre un hombre y una mujer. 

Un nifio necesita modelos de ambos sexos, por lo que, si alguno de tos padres falta, el nifio 

buscard modelos en alguna otra persona. Sin embargo, es importante que, reciba del padre o de la 

madre, el mensaje de que ambos sexos son valiosos. Si recibe el mensaje de que alguno de los 

sexos carece de valor, utilizara los modelos disponibles de forma encubierta y distorsionada. 

La estima de un muchacho como varon, sufriré mas si su padre parece ser el mas herido, 

menospreciado o devaluado en Ia relacion conyugal. Ast también, la estima de una muchacha se 

veré menoscabada si se observa que su madre es ta mas herida, Si los padres muestran de manera 

constante que consideran a su hijo una persona duefia de si misma y de su rol sexual, y se exhibe
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ante él una relacion hombre- mujer satisfactoria y funcional, el hijo se vuelve cada vez mas 

independiente de ellos (Satir, 1990). 

Cuando llegue el momento de salir del hogar para ir ala escuela, el nifio lo hara con confianza y 

los padres io animaran para hacerlo. Esto le permitira sacar provecho de las figuras que sustituyen a 

los padres, o sea, fos maestros, durante gran parte del resto de su educacion. Conforme progrese su 

madurez sexual, sera mas facil frecuentar otros circulos que no sean de la familia y buscar un 

compafiero sexual y establecer su propia vida de manera independiente. En todos los aspectos, la 

autoestima, la independencia y la originalidad individual van juntos. 

La estrecha relacion que existe entre validacién parental, autoestima, independencia y 

originalidad se ve claramente al observar cémo una persona disfuncional se aferra a sus padres, o 

busca figuras parentales substitutas, 0 se relaciona con un compariero sexual que asuma el papel de 

progenitor. 

El‘efecto crucial de lo que acontece tanto dentro de las personas como entre ellas, es el concepto 

de valor individual que cada cual tiene a si mismo. Satir (1990), describe la autoestima como una 

“olla” que puede estar vacia o llena. Donde las personas vitales ¥ con una autoestima adecuada 

tendran una olla llena casi todo el tiempo, ya que aprecian su propio valor y se considerara a st 

mismos su mejor recurso, 

Integridad, honestidad, responsabilidad, compasidn, amor, etc., todo fluye faciimente de la 

persona de olla lena. Es decir, la persona con una autoestima alta, se siente que tiene importancia, 

que ef mundo es un lugar mejor porque ella esta ahi. Tiene fe en su propia competencia. Solicita 

ayuda de fos demas porque tiene fe en sus propias decisiones y en que ella misma significa su mejor 

recurso. Al apreciar debidamente su propio valor, esté dispuesta a aquilatar y respetar el valor de 

los demés. Irradia confianza y esperanza. No tiene reglas para ninguno de sus sentimientos y se 

acepta fotalmente a si misma como ser humano. 

Las personas con una baja autoestima, pasan la mayor parte de su vida pensando que valen 

poco. Esperan ser engaitados, pisoteados y menospreciados por tos demas. Como se anticipan a lo
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peor, lo que sucede generalmente, es que sus peores temores se confirman. Como defensa, se 

ocultan tras un muro de desconfianza y se hunden en un terrible estado de soledad y aislamiento. Al 

aistarse de los demas, se vuelven apaticos, indiferentes hacia si mismos y hacia las personas, les 

resulta dificil ver, oir y pensar con claridad y, por consiguiente, fenen mayor propensién a pisotear 

y despreciar a otros. 

Como consecuencia de esta desconfianza surge el temor que limita y ciega. Este evita que, la 

persona se arriesgue para buscar nuevas soluciones a sus problemas, dando lugar a un 

comportamiento adin mas destructivo. Cuando fa persona de autoestima baja sufre derrotas, se 

siente desesperada. Es posible aumentar la autoestima de cualquier persona sin importar la edad, 

puesto que si el sentido del vator se aprende, entonces puede también modificarse. En cualquier 

momento de la vida, la persona puede mejorar su concepto de si mismo. 

La autoestina es ef centro de todo ser y es esencial para vivir a vida en libertad. Es importante 

acrecentar la autoestima para lograr relaciones humanas satisfactorias. Todo lo que dafia !a 

autoestima reduce la posibilidad de establecer un buen contacto y lograr desarrollo adecuado de la 

autoestima y, a la larga fortalecer la relacién de fa persona consigo misma y con los demas teniendo 

como resultado una autoestima sana, 

La escalera de la autoestima creada por Virginia Satir, permite la explicacién de como se va 

formando la autoestima, EI primer escalén, lo representara el autoconocimiento, y asi 

sucesivamente, cada uno de los niveles hasta llegar a! Nivel Vi que fo da la autoestima, cuando su 

formaci6n esté completada. También podremos identificar en qué parte del proceso se encuentra la 

persona, para asi continuar su desarrollo 0 en su caso iniciarlo. A continuacin, explicaremos 

brevemente cada una de las etapas que Virginia Satir plantea. 

Virginia Satir aporta esta escalera, en la cual se explica de manera clara como se va 

construyendo la autoestima en las personas, por cuales pasos tenemos que pasar para que se dela 

construccién de la autoestima como tal, en el cuadro 1.
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Cuadro 1 ESCALERA DE AUTOESTIMA 

  

AUTOESTIMA) = VE 
S010 PODEMOS AMAR CUANDO NOS HEMOS AMADO 
A NOSOTROS MISMOS”   
  

AUTORRESPETO! v 
LA AUTOESTIMA ES UN SR.ENCIOSO RESPETO POR UNO MISMO" 
(@.P, ELKINS)   
  

  
  

lPROBLEMAS HUMANOS" {C, ROGERS) 

AUTOACEPTACION] "iV 
"LA ACTITUD DEL INDIVIDUO HACIA SI MISMO Y EL APRECIO POR SU PROPIO 
|VALER JUEGA UN PAPEL DE PRIMER ORDEN EN EL PROCESO CREADOR” (M 
RopRiguez) 

“AUTOEVALUAGION| af 
“EL SENTIRSE DEVALUADO E INDESEABLE EN LA MAYORIA DE LOS CASOS ES LA BASE DE LOS   
  

AUTOCONCEPTO| a 
DALE A UN HOMBRE UNA AUTOIMAGEN POBRE Y ACABARA SIENDO SERVO" (R_ SCHULLER) 

  

CUANDO APRENDEMOS A CONOCERNOS, EN VERDAD VivIMOS" (R_ SCHULLER)     
AUTOCONOCIMIENTO} 

  

Fuente: citado por Gatell, (1997). 
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A continuacién se explicara, cada uno de los escalones que conforman la formacion de ta . 

autoestima segtin Virginia Satir. 

« AUTOCONOCIMIENTO (nivel 1) 

Cuando las personas aprenden a conocerse, en verdad, viven. El verdadero auteconocimiento 

es conocer fas partes que componen el yo: sus manifestaciones, necesidades y habilidades, conocer 

por qué y como actila y siente. Al conocer todos estos elementos que, desde luego, no funcionan por 

separado sino que, se enlazan para apoyarse uno al otro, el individuo ogra tener una personalidad 

fuerte y unificada. Si no logra este conocimiento, su personalidad sera débil, con sentimientos de 

ineficiencia y devaloracin. 

El autoconocimiento, no es otra cosa que el conocerse a si mismo, es decir, conocer cada parte 

que conforma el ser ya sea fisico, psicolégico y espiritual y, saber cuales son las necesidades de 

cada una de ellas, cuales son sus potencialidades, como se manifiestan éstas y como se integran y 

apoyan entre ellas. En la medida en que, estas partes se encuentren unificadas, la persona deja de 

ser débil y fragmentada (incongruente) porque ya no se entrega a sentimientos y emociones de 

ineficiencia y auto devaluacién. 

Satir (op. cit.), sefiata que como ser humano se tiene un yo corporal 0 fisico, el cual es la parte 

material y funciona gracia a los érganos y sistemas que lo componen. Estos necesitan de una 

alimentacién sana y equilibrada. Mediante los sentidos, el cuerpo se conecta con el afuera y de esta 

manera, se relaciona, se adapta y se protege. El yo espiritual es la parte mas profunda, es la 

esencia, es donde radica el verdadero ser y el verdadero sentido de identidad, el genuino sentido de 

la vida, de aqui que sea ta verdadera parte que desea realizarse y alimentarse, desarrollandose todo 

su potencial, que esta lleno de bondad, verdad, justicia, belleza y amor.
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« AUTOCONCEPTO (Nivel II) 

H autoconcepto es una serie de creencias 0 ideas que tiene una persona acerca de si mismo, 

que se manifiestan en la conducta. Es la entidad que, consciente e inconscientemente, creemos que 

somos, incluye rasgos corporates, psicolégicos, defectos y virtudes. En la autoestima, el 

autoconcepto es el elemento valorativo del si_ mismo (self. 

La idea que se tiene acerca de si mismo, influye sobre todas las decisiones y elecciones 

significatives y, por fo tanto, da conformacién al tipo de vida que se crea. No se tiene un solo 

autoconcepto, se tienen varios y su combinacién crea ottos. Tal pareciera que ante cada 

circunstancia emergiera otro que refuerza a ios otros o que los rompe. En todos ellos va apareja una 

imagen que cree que asi ve el otro y una imagen idealizada de lo que creen que deberian ser, de 

esta forma, {a Autoimagen es el conjunto de imagenes que se tienen asociadas o que corresponden 

a los conceptos 0 creencias que tiene una persona acerca de si misma. De tal forma que, si un 

individuo tiene un concepto negativo de si mismo, lo mas seguro es que, también tenga una auto 

imagen deteriorada. 

* AUTOEVALUACION (Nivel tll) 

La autoevaluacion refleja la capacidad interna de evatuar las cosas como buenas si lo son para 

él individuo, le satisfacen, le son interesantes, le son enriquecedoras, le hacen sentir bien y le 

permiten crecer y aprender, y considerarias como malas si lo son para la persona, si no le 

satisfacen, si son carentes de interés o le hacen dajio y no le permiten crecer. Por lo tanto, se le 

define como la capacidad interna para evaluar las cosas. Darse cuenta de uno mismo, es la llave 

para cambiar y crecer; lo cual quiere decir que, la autoevaluacién requiere de estar consciente de 

st mismo lo mas posible ya que, asi se puede comprender mas la propia vivencia. Con la 

autoevaluacién se da la posibilidad de aprender a confiar en si mismo, es un proceso de toda la 

vida puesto que es un ser dindmico.
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e AUTOACEPTACION (Nivel IV) 

Es el admitir y reconocer todas las partes de si mismo como la forma de ser, sentir y pensar ya 

que, solo mediante la aceptacién se puede transformar o que es susceptible de ser transformado. 

Popularmente se cree que aceptarnos a nosotros mismos es como resignarse a no cambiar o 

crecer; pero en realidad, es que la auto aceptacion es la condicién mas previa al cambio. 

e AUTORRESPETO (Nivel V) 

La autoestima es un silencioso respeto por si mismo; el autorrespeto es entender y satisfacer las 

necesidades propias y valores. Expresar y manejar en forma conveniente sentimientos y emociones, 

sin hacer dafio ni culparse. Buscar y valorar todo aquello que lo hagan a uno sentirse orgulloso de si 

mismo. 

Cuando el ser humano logra subir cada uno de estos peldafios que forman la escalera de la 

autoestima y, si esta misiOn es llevada de manera exitosa, se podra decir que esta persona tiene una 

autoestima alta, pero en cambio si esta tarea no es completada o se interrumpe, el sujeto tendra una 

autoestima baja. Una persona con una autoestima plena es capaz de asumir con amplia 

responsabilidad sus actos y la realizacién de sus deseos. No esperan a que vengan otros y cubran 

sus necesidades 0 tealicen sus deseos. Hacen frente a la responsabilidad de su propia existencia y 

esto les genera mas confianza en si mismas y se sienten mas aptas para la vida y merecedoras de 

felicidad.
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2.2. AUTOESTIMA ALTA Y BAJA 

Una persona con autoestima alta, vive, comparte e invita a la integridad, honestidad, 

responsabilidad, comprension y amor; siente que es importante, tiene confianza en su propia 

competencia para toma decisiones, tene fe en sus propias decisiones y en ella misma porque 

significa su mejor recurso. Asi mismo respeta el valor de los demas, irradia confianza y orgullo de las 

habilidades y capacidades propias pero, también, significa reconocer nuestras debilidades y 

fimitaciones. 

Los momentos de crisis que todo ser humano vive son tomados como un reto que pronto se 

supera, cuando fa autoestima es alta. Para Rosenberg (1973, p.31), ‘la autoestima alta expresa el 

sentimiento de ser una persona valiosa que se respeta a si misma por lo que es”. Segun Brownfain 

(1952), autoestima es el grado en que el individuo se acepta y se valora a si mismo’. 

Comunmente, se relaciona {a autoestima alta con el comportamiento “sano”. Esta posicion 

implica que, entre mas alta sea la autoestima, la persona va a ser mas funcional, psicolégica y 

socialmente hablando. En general, la autoestima alta esta asociada con un buen ajuste personal y 

social, De acuerdo con esta descripci6n, Fitts (1965), afirma que el nivel de salud mental dependera 

del grado de fa aceptacion de la imagen de si mismo. Considera que el comportamiento esta en 

telacién o muy influenciado por la auto imagen que el individuo posea. 

Existe una confusion respecto a la alta autoestima; esto ocurre ya que fa alta autoestima puede 

ser el resultado de una evaluacion positiva de la persona, basada en un desempefio efectivo, o bien 

puede ser una alta autoestima defensiva, basada en inseguridad y necesidad de aceptacién social 

(Hales, 1981). 

Cohen (1959), sugiere que las personas tienen diferentes niveles de autoestima porque utlizan 

diferentes clases de defensas. Describe que las personas que manifiestan una autoestima alta, se 

caracterizan por tener una preferencia por defensas egocéntricas, fo cual les ayuda a reprimir, negar 

© ignorar confiictos de impulsos o de retos. Por otro lado, las personas con una autoestima alta 

fienden a buscar, a reflexionar mas y a incorporar esa informacion negativa. Para Cohen (op. cit),
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las personas con autoestima alta tienden a ser tan o mas autoritarios como los de baja autoestima. 

Quizé la diferencia radica en que ta utilizacion de defensas egocéntricas es mucho —- mas aceptable 

socialmente que la utilizacion de defensas proyectivas. 

Desgraciadamente, muchas personas tienen una autoestima baja y_piensan que no valen nada 

© muy poco, Estas personas esperan ser menospreciadas por los demas y se anticipan a lo peor, lo 

atraen y, por lo general, les llega. Como consecuencia, se vuelven desconfiadas, sé aislan, se 

vuelven apaticas hacia st mismas y hacia los demas. Estas personas sienten temor que, los limita y 

ciega en la busqueda de soluciones, dando lugar a un comportamiento destructivo. Por eso, no es “ 

de sorprenderse que tenga conductas autodestructivas y agresivas a si mismo y conductas de 

dependencias ya que, existe mucho dolor en ellos. 

También estas personas estan limitadas en sus aspiraciones y logros ya que, no cuentan con fa 

confianza necesaria para tomar decisiones sanas y adecuadas para si y para quienes lo rodean. La 

persona con una autoestima baja tendera a no tener confianza en si misma, a ser dependiente, a ser 

timida, a ser muy defensiva, a no tomar riesgos, a ser conformista, a evadir et andlisis personal, a 

ser menos creativa y menos flexible. Rosenberg (1973), dice que la autoestima baja, refleja 

autodesprecio ¢ insatisfaccién. Por otro lado, las personas con una baja autoestima, tenden a usar 

defensas proyectivas, 2 ser menos abiertas al cambio porque son mas rigidas en el aspecto 

cognoscitivo y tienden a evadir o ignorar informacion de tipo negativo. En el cuadro dos se presentan 

algunas de las caracteristicas distintivas de fa autoestima alta y baja
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Cuadro No. 2 CARACTERISTICAS DISTINTIVAS DE LA AUTOESTIMA ALTA Y BAJA 

  

Autoestima alia ~ 

  

  

Usa su intuicion ¥ percepcion " Usa sus prejuicios 
  

Es libre, nadie lo amenaza, ni amenaza a los 
demas 

Se siente acorralado, amenazado, se defiende 
constantemente y amenaza alos demas 
  

Dirige su vida hacia donde cree conveniente, 
desarroliando habilidades que hagan posible esto 

Dirige su vida hacia donde otros quieren que 
Vaya, sintiendose frustrado, enojado y agresivo. 

  

Es consciente de su constante cambio, adapta y 
acepta nuevos valores y rectifica caminos 

Inconsciente del cambio, es rigido en sus valores 
y se empefia en permanecer estatico. 
  

| Aprende y se actualiza para satisfacer tas 

necesidades del presente 

Se estanca, no acepta ja evolucién, no ve 
necesidades, no aprende. 

  

Acepta su sexo y todo lo relacionado con él No acepta su sexo, ni lo relacionado con él. 
  

Se relaciona con el sexo opuesto en forma 
sincera y duradera. 

Tiene problemas para relacionarse con el sexo 
opuesto. Si lo hace es en forma posesiva, 
destructiva, superficial y efimera. 

  

Ejecuta su trabajo con satisfaccidn, lo hace bien 
y aprende a mejorar. 

Ejecuta su trabajo con insatisfaccién, no lo hace 
bien ni aprende a mejorar. 

  

Se gusta a si mismo y gusta de los demas Se disgusta a si mismo y le desagradan los 

demas. 
  

Se aprecia y se respeta y asi alos demas Se desprecia y humilla a los demas 
  

Tiene confianza en si mismo y en los demas Desconfia de si mismo y de los demas 
  

Se percibe como nico y percibe a los demas 
como Unicos y diferentes. 

Se percibe como copia de fos demas y no acepta 
que los otros sean diferentes 
  

Conoce, respeta y expresa sus sentimientos y 
permite que fo hagan los demas 

Nos conoce sus sentimientos, los reprime o 
deforma; no acepta la expresién de sentimientos 

de los demas 
  

Toma sus propias decisiones y goza con et éxito. No toma decisiones, acepta las de tos demas, 

culpandolos si algo sale mal, 
  

Acepta que comete errores y aprende de ellos, No acepta que comete errores, o se culpa y no 

aprende de ellos. 
  

‘Asume sus responsabilidades y ellos le hacen 
crecer y sentirse pleno 

Diluye sus responsabilidades, no enfrenta a sus 
crecimientos y vive una vida mediocre 

  

Tiene la capacidad de autoevaluarse y no tiende 
a emitir juicios de otros 

No se autoevalua, necesita de la aprobacién o 

desaprobacin de otros; se la pasa emitiendo 

juicios de otros, 
  

Controla y maneja sus instintos, tiene fe en que 
los otros lo hagan 

Se deja llevar por sus instintos, su control esta en 

manos de los demas. 
  

Maneja su agresividad sin hostilidad y sin 
tastimar alos demas   Maneja su agresividad —destructivamente,   lastimandose y jastimando alos demas. 
  

Fuente: citado por Gatell (1997). 
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Evidentemente, existen puntos de vista mas moderados que proclaman que una autoestina 

“razonable" es optima para el desarrollo de una personalidad sana. Esta posicion moderada sugiere 

que la relacion entre autoestima y ajuste, mas que ser positiva o negativa, es curvilinea. Es decir, las 

fespuestas extremas no son buenas para el ajuste personal, y el término medio representa una 

medida razonable y realista de autoaprecio y autoaceptaci6n. 

Segun Worchel y McCormick (1963), las personas con una autoestima media, son las que mejor 

manejan situaciones problematicas porque sus reacciones a la disonancia estan mas influenciadas - 

por fa realidad. La autoestima alta se equipara con un narcisismo o fachadas defensivas y la 

autoestima baja se equipara con autodesprecio. Una persona sana estara consciente de sus fallas, 

las aceptara y, asi mismo, estard dispuesta a cambiar y mejorar aquellos aspectos. 

El interés por conocer la influencia que ejerce la autoestima de una persona en un amplio rango 

de fendmenos psicologicos y conductuales han conducido a la realizacién de un gran numero de 

investigaciones. Asi, por ejemplo Wells y Marwell (1976) y Rosenberg (1971) han encontrado que la 

autoestima afecta en fa conformidad o perseverancia, en la atraccion interpersonal, en la conducta 

moral, en las orientaciones educativas y en varios aspectos de fa personalidad y salud mental. En la 

mayoria de las areas investigadas, la baja autoestima esté asociada con consecuencias indeseables 

como bajo rendimiento académico, una mayor propensidn a conductas delictivas, etc. 

La autoestima ejerce una poderosa influencia en la manera de comportarse de las personas. Es 

la motivacién que acompafia muchos actos, y que determina el éxito o fracaso de los individuos. En 

suma la autoestima es una necesidad muy importante para el ser humano. Es basica y efectia una 

contribucion esencial al proceso de la vida y, ademas, es indispensable para el desarrollo normal y 

sano ya que, el no tener autoestima positiva impide nuestro crecimiento psicolégico, Para Branden 

(1997), Ja autoestima es la predisposicién a experimentarse como competente para afrontar los 

desafios de fa vida y como merecedor de fa felicidad, es decir, implica confiar en nuestra capacidad 

de pensar, de confrontar los desafios basicos, de tener derecho a ser felices, de sentirnos dignos de 

merecer, y de gozar los frutos de nuestros esfuerzos.
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De igual manera, Branden (1981), afirma que, para el hombre no hay juicio de valor mas 

importante, ni factor mas decisivo en su desarrollo psicolégico y motivacional que la estima que 

tenga de si mismo. Esta estima es comiinmente experimentada por la persona, no de una manera 

verbalizada y consciente, sino en la forma de un sentimiento que puede ser dificil de asilar y de 

identificar debido a su experiencia permanente. Asi, la vision que tiene la persona de si misma, esta 

implicita necesariamente en todas las respuestas que le son valiosas. La autoevaluacion es un factor 

importante en la psicologia del hombre.
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CAPITULO It. DISCURSO AUTOBIOGRAFICO 

3.1. ANTECEDENTES 

El antecedente de las historias de vida como instrumento de anatisis y construccion tedrica se 

remonta al registro oral empleado por Herodoto para narrar los hechos histdricos de su época. 

Sin embargo, Tucidides, su sucesor, es considerado como el primer historiador que recurre a la 

narracién oral de manera sistematica ya que, en su obra seflalaba: “en cuanto a las acciones 

efectuadas en el curso de esta guerra (de! Peloponeso}, he evitade tomar mis informaciones del 

primero que Hegara o fiarme de mis impresiones. Tanto respeto a los hechos en los que yo 

mismo he sido testigo, como en fos que han sido dados por otros, que he procedido en cada 

caso a vetificaciones escrupulosas. No ha sido trabajo facil en cada caso ya que, los testigos de 

un mismo acontecimiento daban testimonios discrepantes, variando segiin sus simpatias o su 

memoria’. 

También los cronistas medievales usaron el testimonio oral, incluso en el siglo XVIII, Voltaire 

se sirve del relato de los sobrevivientes para redactar el siglo de Luis XIV. Para 1934-1935, se 

empied la historia oral para registrar los recuerdos de los antiguos esclavos negros vivos de 

Kentucky, indiana y otros estados vecinos. Sin embargo, Joe Gould fue el primero que, a este 

recurso de recuperar ta memoria de tos testigos de los hechos, le Ham historia oral en un 

articulo que publicd en el New Yorker del 12 de diciembre de 1942. Para 1948, en el Centro de 

Historia Oral de la Universidad de Columbia en Nueva York, se usaban magnetofonos y, 

posteriormente, encuestas orales sobre un determinado tema para garantizar 1a transcripcién 

sistematica de la banda magnética a la pagina (Saltalamacchia, 1992). 

En este contexto, fa historia de vida fue utifizada para el estudio de las masas populares y, 

generaimente, de los “grupos silenciosos, olvidados por la historia’, es decir, de las minorias étnicas, 

del mundo campesino o de las mujeres. Mas recientemente, las historias de vida se han convertido 

en instrumentos de anélisis y construccién teérica utilizadas en areas como ia antropologia, la 

sociologta y la psicologia, entre otras.
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En la antropologia, jas historias de vida pnivilegian ta busqueda de aspectos cualitativos, 

rescatando una materia prima que podria desaparecer, por lo que, hay gran interés por recopilar 

todo io que sea posible de esa fuente antropoldgica, sin detenerse en cuestiones tedncas. En la 

historia, las historias de vida han estado asociadas al registro de narraciones de caracter biografico 

sobre personajes importantes. En psicologia, el uso de las historias de vida despert6 mas interés, 

particularmente, porque el psicoanalisis las retomd para obtener informacién sobre ta estructura, 

funcionamiento y dindmica de la vida del individuo. Freud (1910), con su trabajo sobre Leonardo Da 

Vinci, hizo ef primero de un considerable numero de estudios de caracter biografico En los affos 

20's continud la produccién de biografias psicoanaliticas en torno a personajes célebres y, a finales 

de los 30's, el numero de personajes famosos estudiados desde la dptica psicoanalitica era 

abundante; sin embargo, en los afios 40's, el género entré en decadencia. 

Actualmente, el término historia de vida engloba tanto las autobiografias (definidas como vidas 

narradas por quienes tas han vivido) como las biografias (entendidas como narraciones en las que el . 

sujeto de fa narracion es ef autor final de la misma {Pifla, 1989). 

Denzin (1970), considera que la historia de vida se caracteriza por investigar con profundidad y 

extension el recorrido biografico de uno o varios sujetos, para lo cual utiliza una gran cantidad y 

diversidad de materiales (archivos, relatos indirectos, cartas, reconstrucci6n historica, etc.). Para 

Blumer (1989, pag. 47), la historia de vida es “un relato de la experiencia individual que revela las 

acciones de un individuo como actor humano y parlicipante en la vida social’. Los materiales de fos 

que se podria valer el investigador, segiin Blumer (op. cit.) son las autobiografias, cartas y diarios, es 

decir, documentos escritos por los propios actores; los informes y los testimonios orales que, ofrecen 

at investigador la manera de ver y de pensar los acontecimientos que tiene e! entrevistado como 

individuo y como miembro de una determinada circunstancia social y temporal, 1a encuesta o 

cuestionario biografico, en fa que el investigador propone ciertas preguntas (abiertas y cerradas) 

para poder averiguar la vida y las reacciones del individuo encuestado. 

Mas tarde, el concepto historia de vida se fue delimitando para circunscribirse al informe o 

testimonio oral que un determinado sujeto ofrece sobre la descripcién de su vida o sobre una parte 

de los acontecimientos, sin incluir otras fuentes de datos biograficos.
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Bertaux (1980), considera que, en los campos mas especializados de tas ciencias sociales, el 

renacimiento det enfoque biografico es fundamental. Una de las razones es que en él se da cuenta 

de la subjetividad de los protagonistas de la historia, es decir, de los sujetos anénimos que son 

despreciados por los enfoques exclusivamente macrosociales. 

El considerar que una vida puede ser planteada en términos de una historia implica concebirla 

como un todo, como una unidad coherente y orientada, como la materializacion de un proyecto con 

sentido ya que, por fo general, presantan una serie de hechos organizades cronologica y 

logicamente que dan forma a una temporalidad lineal, internamente unida por una relacion de 

continuidad entre una serie de sucesos, de causas y efectos y que, intersecta estructura e 

individualidad, cultura y personalidad (Pifia, 1986). 

El sujeto protagonista puede regresar en sus recuerdos, retomar hechos ya relatados, corregirlos, 

ilustrarlos, saltar de una etapa a otra de su vida, detenerse en algunos aspectos y apresurarse en 

otros, para, finalmente, construir una reflexién acerca de su vida. 

En los afios 50's, Erick Erickson (1956), retoma los estudios de caracter autobiografico y 

biografico buscando un mayor rigor metodolégico. En los ultimos afios, ha aumentado et interés por 

este tipo de estudios tanto en la perspectiva psicoanalitica como desde enfoques apoyados en 

teorias de la personalidad. 

Denzin (1970) sefiala que, Murray desarrollé lo que 6] denomina “estudio de vida’ para 

comprender y analizar problemas concretos a partir del estudio de pocos sujetos, cuyas historias se 

indagaban a través de entrevistas, tests o cuestionarios. De esta forma, el uso de la historia de vida 

era una respuesta cuando se intentaba captar distintos aspectos de fa vida del sujeto y las 

reacciones de éste ante determinados acontecimientos, para llegar a conocer el modo de ver que ef 

sujeto habria tenido sobre esos acontecimientos.
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3.2, LA AUTOBIOGRAFIA COMO HISTORIA DE VIDA 

Actuatmente, la autobiografia como historia de vida, es una técnica proyectiva que pone de 

manifesto las estructuras o rasgos esenciales de la personalidad. Ast, mediante 1a autobiografia se 

puede comprender las zonas mas conflictivas de la persona. De esta forma, se convierte en un 

instrumento de analisis, de reflexion y de identificacion de la problematica que viven los sujetos. La 

autobiografia se ha definido como vida narrada por quienes 1a han vivido. 

El sujeto al elaborar su autobiografia envia fuera fa imagen de lo que existe en él, es decir, 

proyecta. La planche (1994), seftala que la proyeccién, desde el punto de vista psicoanalitico es una 

operacién por medio de la cual el sujeto expulsa de si y localiza en el otro (persona 0 cosa) 

cualidades, deseos, sentimientos e incluso objetos que no reconoce o rechaza en si mismo. Vista de 

esta forma, la proyeccién es concebida como una forma de autoconocimiento o de 

autodescubrimiento. 

La proyeccién tiene su principal fundamento en la concepcién freudiana de la pulsion, de tal 

forma que, la proyeccién aparece, entonces, como medio de defensa ante las excitaciones internas, 

proyectandolas al exterior. De esta manera, se pueden distinguir dos acepciones de! término 

proyeccidn. La primera, en un sentido comparable al cinematografo; es decir, el sujeto envia fuera la 

imagen de lo que existe en él, de forma inconsciente. Aqui, la proyeccién se define como una forma 

de desconocimiento que tiene como contrapartida el reconocimiento en otfa persona 0 cosa de lo 

que precisamente se desconoce del sujeto. La segunda, es un proceso de expulsion casi real, en al 

que el sujeto arroja fuera de si aquello que rechaza, volviéndolo a encontrar inmediatamente en el 

mundo exterior (Laplanche, op. cit.). 

Segiin Portuondo (1979), esta técnica proyectiva puede ser utilizada con buen éxito en la 

evaluacién de los principales rasgos de la personalidad, asi como en la comprensién de las zonas 

mas conflictivas. Se trata de una modalidad de investigacién y, a la vez, un producto para un 

analisis, La naturaleza y especificidad del relato autobiografico es la de un discurso particular, de 

cardcter interpretativo, también es desde una situacién biografica determinada que el hablante relata 

su vida construyendo en tal discurso una imagen de si mismo. De igual manera, el relato
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autobiografice puede aportar valiosos antecedentes que ayuden a determinadas reconstrucciones 

historicas. 

En definitiva, el relato de una vida es un proceso narrativo, en el que el hablante se debate con su 

memoria, recuerdos, intereses y temores, con fo cual aparece el “si mismo”. El peligro no radica en 

sobrestimar la fuente oral, sino en no ver los limites y, sobre todo, en la falta de espiritu critico y de 

método. Hay que suponer que la memoria no es infalible y que ella misma es hist6rica, que el 

presente matiza el pasado, que la seleccion de los recuerdos existe y que ocultamos mas 0 menos 

inconscientemente lo que altera la imagen que nos hacemos de nosotros mismos y de nuestro grupo 

social. Entonces, el texto oral requiere pues los mismos métodos criticos que cualquier documento. 

En particular, de ser confrontado con diferentes fuentes, archivos escritos y olfos testimonios. El 

archivo nace aqui por la intervencidn del historiador. La subjetividad de éste se encuentra en la 

constitucion misma del documento (Pifia, 1989). 

Un aspecto sumamente importante es la funcion emocional, la participacion del narrador de fa 

historia, os modos en que la historia afecta al narrador. Frecuentemente esto implica actitudes que 

el hablante no seria capaz de expresar de otro modo, 0 cuando los elementos que no estan 

completamente dentro de su control. Al abolir estos rasgos, reducimos el contenido emocional de la 

supuesta ecuanimidad y objetividad del documento escrito. 

El relato autobiografico puede adoptar vatiosos antecedentes que ayuden a determinadas 

reconstrucciones historicas. Por muy restringida que sea la definicion que se adopte sobre lo que es 

"una vida’, ella siempre obliga a situarnos al interior de una ambigiiedad que fluctua entre ja 

representacion de una individualidad consistente y, simultaneamente, el reconocimiento de un 

fendmeno supraindividual, es decir, va de !o conocido a lo desconocido. 

La operacion fundamental sobre la que se sustenta el retato autobiografico es el ejercicio de ia 

memoria, mecanismo esencialmente subjetivo que trabaja desde un presente determinado, el cual 

constituye el punto de vista de cada hablante,
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Se trata de un material relativamente autonomo, que posee un cuerpo propic y que se constituye 

en algo nuevo, en el sentido de que no es consecuencia directa verbal y discursiva de! acontecer 

historico de un sujeto, fa pretensién de conocer la vida de un sujeto a través de su relato 

autobiogréfico choca con que no existe una versién verdadera, original o pura de Ja propia vida, 

frente a otras falsas o contaminadas por las distorsiones del olvido, o la intimidacién del 

entrevistador. Toda narracién autobiografica esté muy distante de parecer un mondlogo 

desinteresado que realiza una persona frente a si. Cualquier relato cuya motivacién inicial sea 

constituirse en un reflejo de la propia vida, es en realidad un determinado tipo de construccion 

discursiva de caracter interpretativo, confeccionada para un ptblico particular (Saltalamacchia, 

992). 

Bordieu {op. cit., pag. 69) sefiala que “El sujeto y el objeto de la biografia, tiene de alguna manera 

el mismo interés en aceptar el postulado del sentido de la existencia contada e implicitamente, de 

toda existencia... !a narracion autobiogréfica se inspira siempre, al menos en parte, en el deseo de 

dar sentido, de hacer inteligible, de expresar una légica a la vez retrospectiva y prospectiva’. 

En consecuencia, la preocupacién metodolégica debe centrarse en generar un modelo de analisis 

del relato autobiografico que desglose, describa y explique fos procedimientos de generacién y 

articulacion de la propia identidad plasmada en ja categoria nuclear que compone ese tipo de 

narracion: el si mismo. 

Al afirmar que el relato biografico posee una estructura, al igual que posee la suya el discurso 

politico, la confesién terapéutica o la deciaracién amorosa, implica reconocer que se trata de un 

proceso de semantificacién del pasado o mejor dicho, de los recuerdos del pasado que afforan en 

una situacion especifica y en un tiempo especifico. El producto final indudablemente posee un selio 

personal, pero cada sujeto fo elabora basdndose en atribuciones de significado en su entorno 

cultural. 

Al hablar de discurso interpretative no se hace referencia a un cuerpo linglistico de tipo 

Calificativo o valorativo que, por definicién, se opone a lo descriptivo. El discurso autobiografico usa 

las construcciones de primer nivel que son elaboraciones propias del sentido comin y estan
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plagadas de elementos subjetivos que reflejan el punto de vista del actor. Cuando alguien cuenta su 

vida, cree describir una realidad ya externa a él, pero, para ello, la alternativa que se le impone con 

naturalidad es servirse del lenguaje. El lenguaje que incorpora en si mismo una estructura que 

significa y clasifica el entorno natural y social, fornandolo inteligible para quienes comparten dicha 

estructura. 

El sujeto construye una imagen del si mismo, esto es, una representacion realizada ante si y ante 

otros, de su propia identidad. Este si mismo es una representaci6n realizada, ante si y ante otros, de 

Su propia identidad como persona proyectado en el relato que se constituye como protagonista de él, 

es otro “si mismo” que aque! de cuya vida supuestamente se habla esos si mismos que ya no 

existen. 

Por otra parte, quien habla se torna narrador, cede a la tentacion de ser portavoz de la historia 

que relata y, mediante su relato, cree revivir, reproducir, recrear, reflejar y aspirar a la veracidad, 

siendo su principal aval el recurso de la memoria. Pero, mientras narra, se difumina a cada instante y 

cuando termina una frase para tomar aliento, ya no existe, forma parte del pasado y es 

irrecuperable. 

Todo hablante construye su versién del ‘si mismo” a partir de determinada posicion en la que se 

encuentre su existencia, En definitiva, la situacién biografica esta constituida por la suma y 

combinacién de todo aquello que en un lapso en el tiempo posee s6lo ese individuo, lo que io hace 

inasible a otro cualquiera. La perspectiva desde {a individualidad es algo que ningtin recurso de 

comunicacion nila representacién colectiva puede suplantar (Piva, 1986). 

Schultz (op. cit. pag. 93), sefiala que, la “situacidn biogréfica es un concepto que ubica a cada 

individuo y, a 1a vez, hace referencia al proceso acumulativo que le precede. Es decir, la identidad 

del “si mismo” esta vinculada a una situacién biografica dada y no queda fijada de una vez y para 

siempre. 

A medida que suceden los diversos episodios que componen la vida de alguien, el sujeto va 

modificando permanentemente la identidad del si mismo respecto a su posicién, con relacion al
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futuro y también al pasado. Ello nos habla de un proceso o de un continuo mediante el cual cada 

persona reinterpreta la totalidad de su existencia, es decir, reconstruye su “si mismo” a partir de su 

actualidad. 

Ramoneda (1987) seflala que, es desde la actualidad cuando se mira hacia atras y hacia 

adelante; cada uno de nosotros se autovisualiza a medio camino, entre aquello que ya se fue y lo 

que atin no ha venido; es preferible definirse mas por el pasado 0 por las generosas potencialidades 

del futuro, ‘endiendo a evitar el presente. Pero, a pesar de no reconocerlo facilmente, es el presente, 

es decir, la actualidad, el lugar desde donde se explican los fracasos y fundamentan los proyectos, la 

posicidn desde donde se construye el punto de vista que modela el “si mismo”, el relato nace en el 

presente, to afirma y lo justifica. 

Por otra parte, Gadamer (1977) sefiata que, el retener, el olvidar y el recordar pertenecen a la 

constitucion historica del hombre, ya que estén formando parte de su historia y de su formacién. La 

memoria tiende a ser construida, ya que se tiene memoria para unas cosas, pero no para otras y, 

alin mas, $e quiere guardar en la memoria una cosa, mientras a veces, se prefiere excluir otras, Al 

recordar, él hablante selecciona recuerdos que, desde el presente, adquieren un sentido y una 

funcidn al interior de la situacién generadora de la narracion y del relato mismo. Lo que se recuerda 

es recordado desde el presente y esta compuesto por aquello que para el hablante, o para su 

interrogador, no merece ser perecedero. 

Entonces, fa subjetividad es el privilegio de todo narrador, mas alin, cuando el objeto de la 

narracién “soy yo mismo”, es decir, cuando el discurso es un discurso autobiografico. La situacion 

biografica resume y torna operativa ta subjetividad del presente. Esta subjetividad no debe 

entenderse como el pleno dominio de ta fantasia individual el relato autobiografico no es la 

imaginacién desbocada que inventa quimeras gratuitas para deleite propio o ajeno; no es un género 

literario mas, es un método de investigacién, donde el objeto de estudio es el si mismo. 

Hasta en la confesién mas intima, “espontanea” o “sin testigos”, la narracién de una vida sera 

estructurada en términos de una imagen, para ser consumida por otros y por si mismo. Tal vez, el 

sacramento de la confesion y algiin tipo de sesiones terepetticas sean las conversaciones
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biograficas mas ritualizadas, en las que el peso de la determinacion externa del relato se hace mas 

evidente. 

Por ultimo, cabe recordar que, segtin algunos autores, el relato autobiografico escrito supera con 

creces al oral, ya que en el primero se desarrollaria con mas fuerza la “conciencia reflexiva’ del 

narrador. La entrevista oral, en cambio, a pesar de ser mas facil de conseguir, por su rapidez y 

sociabilidad no permitiria que el sujeto tome distancia con los hechos narrados, limitandose a 

exponerlos sin poder reflexionar acabadamente sobre ellos. Se trata de estructuras narrativas 

diferentes, formas de articulacién de lenguaje muy distintas, condiciones de generacion del relato 

casi antagénicas. 

Pero, en definitiva, ambos procedimientos generan discursos que giran alrededor del mismo eje, 

sin embargo, las diferencias reseftadas entre el relato oral y el escrito son relevante. Desde el punto 

de vista de la ‘funcién social", et producto final, se trata evidentemente de dos cuerpos narralivos 

con muy variadas posibilidades de irradiacion. Por otra parte, et texto escrito adquiere una suerte de 

autonomia e inmortalidad que, para efectos del andlisis, incide en que aparece como desligado de 

sus condiciones de generaci6n e incluso de su autor. 

Seguin Gadamer (1977) ‘en la escritura se engendra la liberacibn del lenguaje, respecto a su 

realizacién y la ventaja metodolégica de! texto escrito es que en él, el problema hermenéutico 

aparece en forma pura y libre de todo fo psicotdgico, de manera especifica que caracieriza mucho 

mas alo escrito que al lenguaje mismo”. 

fonesco (1973) sefiala que, en definitiva, sea a través de rasgos fonéticos 0 graficos, el retato de 

una vida es un proceso narrativo, en el cual, el hablante se debate con su memoria, con sus 

recuerdos, con sus intereses y temores, no pudiendo escapar del ambito de las palabras y de las 

farraciones, las que provienen de sistemas culturalmente compartidos de representacion y 

comunicacion del “si mismo”, es decir, cada vida ya no existe, ha devenido en lenguaje. 

Cada historia de una accion o de una vida es tanto un acto que sintetiza totalizadoramente las 

experiencias vividas, como de la interaccién social. Un relato biografico no es un teporte de noticias,
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sino que, es una accion social por medio de la cual, un individuo retotaliza sintéticamente su vida 

(biografia) y la interaccion social en progreso (la entrevista) en medio de una interaccién-narracién. 

Por lo tanto, el relato biografico es la narracion de una vida. 

Muchos de los estudios biograficos han buscado més bien {o individual, olvidando con frecuencia 

que una vida se construye entre otras personas y se sostiene en una estructura social. Esta técnica 

presenta ventajas como que tiene un gran poder de focalizacion, mediante el cual se incrementa la 

tiqueza de los detalles, ademas de su capacidad de captar mas plenamente la dimension temporal. 

Se ha mostrado siempre favorable {a utilizacién de tas historias de vida tomadas ahi donde se 

desarrollan, como una forma idénea de considerar en todas sus dimensiones la relacion de lo social 

y lo psicoldgico. 

3.3. LO PSICOLOGICO Y SOCIOLOGICO EN LA AUTOBIOGRAFIA 

A pesar de la aceptacién que ha tenido el uso de Ja biografia en las ciencias sociales, no ha 

agotado todas sus posibilidades y, efectivamente, ha retardado el avance de fa percepcién 

conceptual y practica de la historia de vida como un método que, necesariamente implica una 

tuptura con los métodos actuales y que, ademas, esta ruptura se apoya y se manifiesta en una 

incertidumbre sistematica en su uso actual. Las numerosas investigaciones que utilizan tos relatos 

de vida manifiestan una variedad de orientaciones tedricas. 

Una orientacién de los estudios sociolégicos se enfoca al estudio de la imagen de si, de los 

valores, de los conflictos de roles y de ta historia psicologica de las trayectorias de vida, de tos 

estilos de vida y de las estructuras de produccién de campesinos, trabajadores, artesanos, 

industriales, etc. En estos estudios, la reflexion tedrica privilegia al objeto sociolégico sobre el 

psicoldgico. 

En oposicion aparente a la orientacion anterior, se sitta la que concentra su atencién en jos 

fendmenos simbdlicos, tendiendo a despejar las formas y las estructuras particulares del nivel
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sociosimb6lico. Mediante fos relatos de vida y las autobiografias, a través de sus formas y 

contenidos, los investigadores simpatizantes de esta orientacién se proponen estudiar las 

representaciones y valores que, existen primeramente a nivel colectivo para después adentrarse 

mas 0 menos en las subjetividades. 

La condicidn basica para que se dé una renovacidn del método biografico consiste en invertir esta 

tendencia. Se debe abandonar la postura que asigna a los materiales biograficos un lugar 

secundario, para restituirlos como material primario y ubicar a su subjetividad en el centro mismo del 

método biografico. De esta forma, se debe despertar interés tanto en la riqueza objetiva del material 

biografico como en {a plenitud de significada dentro del contexto de fa compleja comunicacién 

interpersonal que es reciproca entre narrador y observador. 

Denzin (1970), sugiere que para avanzar en el campo de la biografia, se requiere un “enfoque 

biografico” que permita conciliar, de una vez por todas, fa observacion y la reflexion permitiendo 

restablecer ef estrecho lazo entre el uso de los relatos de vida y la orientacion hacia el aspecto 

psicologico de os fenomenos sociales. 

Este enfoque exige reconstruir la representacion del objeto socioldgico, es decir, se requiere de 

un eslabon 0 puente que lleve hacia el pasado, permitiendo rescatar el tiempo ido y ayudandolo a 

despejar las dudas sobre las verdades que el paso del tempo ha carcomido. La biografia se 

concibe, entonces, como un instrumento prodigo que, respondiendo a la mejor tradicién objetiva, 

separa fondo de forma y de contenido. Desde un punto de vista metodoldgico tal, el método es la 

herramienta que nos permitiria observar los hechos sociales que estan ahi, en esa tealidad que 

existe independientemente del observador. 

La biografia sociolagica no es sdlo un relato de experiencias vividas, sino ademas una 

microrrelacion. El mondlogo autobiografico mas solitario representa nada menos que un intento de 

comunicacion y, de igual modo, implica el fantasma de un interlocutor. Cada biografia es una 

interaccién social compleja de un sistema de roles, de un sistema de expectativas y Ordenes, normas 

y valores implicitos. La forma y el contenido de un relato biografico cambian segin el entrevistador, 

es decir, depende de {a interaccion que presenta el terreno social de la comunicacién y estan
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situadas dentro de esta interaccién. El entrevistador nunca esta ausente, inclusive si finge estarlo, 

siempre practica la reciprocidad aunque aparentemente rechace toda reciprocidad ya que, el sujeto 

no recita su vida, sino que reflexiona sobre ella cuando Ia cuenta. 

El analisis socioldgico de una biografla conlleva a fa hermenéutica de una interaccién. Nos 

encontramos aqui, por lo tanto, en ef polo clinico que parece caracterizar el conocimiento del 

individuo en las ciencias sociales 

Los limites que se le atribuian a la historia de vida estan determinados por la supuesta 

subjetividad de fos datos obtenidos (lo que conlievaba baja confiabilidad de sus resultados) y por la 

imposibilidad de encontrar argumentos validos para hacer que sus conclusiones fueran 

representativas. Con el paso del tiempo se hizo posible que algunos de estos limites fueran 

superados. A pesar de esta desconfianza, la historia de vida se siguid usando para obtener 

informacion, que era imposible conseguir por otros medios. Con el paso def tiempo se hizo posible 

que, algunos de estos limites fueran estudiados y superados. 

La necesidad de satisfacer el requisito de confiabilidad impuls6 a la creacion de controles, los 

cuales han modificado el uso de la historia de vida. Estos incluyeron dos etapas, en la primera se 

decidia cual de los relatos debia ser sometido a un contro! mas riguroso y cuales en cambio podian 

ser aceptados como validos sin ningun andlisis posterior. Para juzgar el grado de vigilancia a que 

debian someterse una entrevista, en esa primera seleccion, se recomendaba tener en cuenta las 

siguientes consideraciones (Saltalamacchia, 1992): 

« Sila verdad de una declaracién se vinculaba o no con un hecho “afectivamente indiferente” para 

el testigo. 

Si el objeto de la investigacion podia ilegar a ser comprometedor para el informante o para sus 

intereses. 

« Silos hechos tratados eran o no cuestiones del conocimiento publico.
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« Sila parte de la declaracion que mas interesaba al investigador era a la vez incidental a la 

narracion e intrinsecamente probable. 

© Sielinformante hacia o no declaraciones contrarias a sus expectativas y anticipaciones. 

Si se consideraba necesario, entonces se recomendaba una segunda serie de controles que 

permiieran determinar con una mayor exactitud el alcance de esa confiabilidad. Entre ellos merece 

destacarse principalmente dos (Saltalamacchia, op. cit): 

4. La critica interna del informante que, corresponde a un juicio sobre su coherencia y consistencia. 

2. La ctitica externa que, se referia a la coroboracién de sus datos mediante tres tipos de 

mecanismos: 

¢ La confrontacién del informe con los datos provistos por otras fuentes o con aquellos que el 

investigador acumul6 por su propia experiencia. 

e Etcareo del informante con otros testigos dei mismo evento. 

 Eluso de entrevistas repetidas en diferentes momentos y en las que se volvia sobre el mismo 

tema con el objetivo de corroborar la perseverancia de! informante. 

Esto contribuye a mejorar la credibilidad de los informantes de historia de vida. Por otra parte, 

muchos menos exitosa fue la defensa respecto a fa acusacién de que la historia de vida es incapaz 

de garantizar algun grado de representatividad; nadie confiaba en la posibilidad de generalizar ese 

material, al que por definicion se consideraba absolutamente singular. 

Saltalamachia (1992), sefiala que en el relato, fa fuente es una fuente activa, es decir, que habla y 

que vierte sobre el investigador la realidad que esta fuente contempla. Este testimonio no era visto 

como algo indispensable en todos los procesos de investigacién. Pero, como se sabe, el dato nunca 

es y nunca podra ser lo real mismo. En tanto, que es un material simbdlico, el dato es siempre una 

determinada estructuracién de fa realidad y una transposicion de io real a fo simbdlico, siempre 

representa un proceso de reduccién, de sintesis y una atribucion de sentido, en tanto dato, lo real es
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siempre un real construido. Por todo esto, la critica tedrica del dato ni es ni puede ser la critica de su 

objetividad sino, se convierte en !a critica de su proceso de construcci6n. Esta critica tiene como 

propdsito el encuadrar al dato en el proceso de construccién que sera aceptado como valido 

mientras sea operativo. 

Esta técnica solo se usd de maneras subordinadas a las técnicas cuantitativas.y con objetivos 

limitados, Aqui se encontraron dos méritos principalmente, uno de ellos era su poder de focalizacién 

mediante el cual se incrementaba la riqueza de detalles captados; y en el otro, existia la capacidad 

de captar mas plenamente, mediante su uso, la dimension temporal de los acontecimientos 

investigados. 

3.4. ENFOQUES METODOLOGICOS 

Puede flegar a sorprender, e! caracter sintético de la narracion autobiografica como una practica 

de vida, pero la biografia es individual después de todo, con una narracién de un destino unico e 

irreductible, por lo que se cae en una problematica de “dialéctica de lo social’. Debido a esta 

problematica es necesario tener cuidado de conectar los elementos de la biografia individual con lo 

vivido y la situacibn histrica (Piffa, 1989). 

Entre las nuevas formas de investigacion sociolgica que se desarrollan en todo el mundo, ia que 

nos interesa aqui es la que recurre a los relatos de vida. Primero hay que precisar el vocabulario. La 

lengua inglesa dispone de dos palabras, relato (story) ¢ historia (history), después de un periodo de 

indecision al respecto de los términos. El socidlogo norteamericano Norman K. Denzin (1970), 

propuso designar la historia de una vida contada tal y como el individuo la ha vivido y el término de 

historia de vida, sugiere reservarlo para los estudios de una persona determinada incluyendo, no 

slo su relato de vida sino otras clases de documentos, como por ejemplo, fa historia clinica, ef 

expediente judicial, los tests psicoldgicos, los testimonios, etc. Por otro lado, Lewis Lagness (1965), 

autor de un estudio muy completo sobre la utlizacién de las historias de vida en antropologta, 

confirma el hecho de que los primeros antropdlogos en utilizar el término historia de vida fo hacian 

para designar todo fo que habian aprendido acerca de una persona, por ella misma o interrogando a 

otros miembros de ia comunidad.
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Ademas, fa distincion entre relato de vida ¢ historia de vida, implica mucho mas que una simpte 

distincion de términos. Denzin (1970), consideraba que el estudio del caso era muy superior al 

simple relato de vida. La expresion enfoque biografico constituye una apuesta sobre el futuro ya que 

expresa una hipotesis del investigador, y en esta empieza a recolectar los relatos de vida creyendo 

utilizar una nueva técnica de observaci6n en los marcos conceptuales y epistemologias invariables, 

cuestionaré estos marcos unos tras otros. Lo que estaria en juego, no sdlo seria la adopcién de una 

nueva técnica, sino también un proceso sociolégice con un nuevo enfoque, el cual permitiria 

conciliar, de una vez por todas, la observacidn y la reflexion. De ahi el termino enfoque biografico 

(Pifia, 1989). 

El hecho de utilizar este termino en singular es cuestionable, porque mientras existia un lazo 

muy estrecho entre el uso de los relatos de vida y una orientacion hacia el aspecto psicoldgico de los 

fendmenos sociales, hoy ese lazo se ha roto y las numerosas investigaciones que utilizan ahora ios 

relatos de vida manifiestan una gran variedad de orientaciones teéricas. 

Cuando los estudios sociologicos basandose en relatos de vida comienzan a reaparecer, 

después de treinta afios de olvido, discontinuidad con la tradicion de lo simbdlico. Los medios 

sociales estudiados, son multiples y hay entre ellos campesinos, trabajadores, artesanos, 

industriales y elite, etc. En fin los objetos tedricos estudiados, son diversos ya que van desde to 

vivido, la imagen de si, los valores, los conflictos de roles y la historia psicologica a las trayectorias 

de vida, los estilos de vida y las estructuras de produccion. Es siempre la misma cuestién es el 

objeto socioldgico y el objeto psicoldgico que fo orienta ala reflexion (Saltalamacchia, 1992). 

En oposicién aparente a esta orientacion se situa la que concentra su atencién en los fenémenos 

simbdlicos, tendiendo a despejar las formas y las estructuras particulares del nivel sociosimbdlico. A 

través de los relatos de vida y las autobiografias, a través de sus formas y contenidos {os 

investigadores se proponen aqui estudiar determinados valores y representaciones que existen, 

primero a nivel colectivo, antes de aduefiarse mas o menos de las subjetividades. Existen dos 

niveles el socioestructural y el sociosimbélico, estas dos dimensiones que parecen estructurar el 

espacio de las nuevas investigaciones, (el tipo de objeto sociolégico, el numero de relatos recogidos) 

son relativamente independientes pero se tiende a asociar el objeto de tipo simbdlico y un pequefio
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numero de relatos profundos, y al contrario entre objetes de tipa socioestructural y un agmero 

elevado relatos muy someros. 

Por ef momento son las preguntas metodoldgicas las que preocupan a los investigadores 

deseosos de experimentare el enfoque biografico. Siete preguntas que se repiten en las discusiones, 

son (Joutard P., Portelli A., Niethammer L., Acuita V , Bertaux D., Ferrarotti F., 1988): 

wo 3A quién interrogar? 

@ 4Acuantos? (El tamajio de la muestra) 

wr 4Se debe ser directivo o no directive? 

® 4Se debe recoger relatos completos o incompletos? 

@ ¢Como transcribirlos? 

@ 4Como analizarios? 

Con o sin razon, cualquiera que oiga hablar de una encuesta conducida por medio de relatos de 

vida no tarda en preguntarse sobre el numero. La clave de este problema del numero parece residir, 

por fo menos en parte, en el concepto de saturacién. El investigador no puede estar seguro de haber 

alcanzado la saturacién sino en la medida que haya buscado conscientemente diversificar al maximo 

sus informantes. 

La saturacién es un proceso que opera no en el plano de ia observacion sino en el de la 

representacion que el equipo de investigacién construye poco a poco su objeto de estudio, fa cultura 

de un grupo las relaciones socioculturales, las relaciones sociosimbolicas, etc. 

Ahora bien, no nos podemos contentar con la elaboracion de esta representacion, ya que ella se 

basa en las representaciones parciales de ‘a primera serie de sujetos encontrados, por eso es 

susceptible de ser destruida por otros sujetos situados en el mismo subconjunto de relaciones 

socioestructurales que subyacen a la existencia y al funcionamiento cotidiano. 

Las fuentes orales son fuentes narrativas y provienen de fas clases no gobernantes, las que 

estén vinculadas a la tradicion de la narrativa popular. La percepcion de lo narrado como verdadero
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es relevante tanto para la leyenda como para la experiencia personal y la memoria historica, y como 

no existen formas orales especificamente destinadas para transmitir informacion historica, la 

narrativa historica, poética y legendaria frecuentemente se encuentran entrelazadas. EI resultado es 

narrativas donde el limite entre fo que tiene lugar fuera del narrador y lo que le sucede al interior, 

entre lo que le concierne a él y lo que le concierne al grupo. Ademas, la verdad personal puede 

coincidir con la imaginacion colectiva. Puede ser un testigo de la presencia del punto de vista 

colectivo al interior de ta narracion det narrador individual. 

Ademas, la subjetividad forma parte de la historia tal como los hechos mas visibles forman parte 

de ella. Lo que @1 informante cree ciertamente es un hecho histérico, el hecho de que él o ella crean 

en él, tanto como fo que verdaderamente sucedié. 

Por lo que, la credibilidad de las fuentes orales es diferente. El testimonio oral pierde 

consistencia, no en su adherencia a los hechos, sino por ei contrario en su divergencia de ellos, en 

donde ingresa fa imaginacion, el simbolismo y el deseo. Por Io tanto, no existen fuentes orales 

falsas. Una vez que hemos constatado su credibilidad actual con todos fos ctiterios establecidos por 

la critica filologica historica que se aplica a cada documento, la diversidad de la historia oral consiste 

en el hecho de que las afirmaciones verdaderas todavia son verdaderas psicoldgicamente, y que 

estos errores previos algunas veces revelan mas de las descripciones (Pifia, 1989). 

Por definicion, ef nico acto contemporaneo al acto de escribir es ef escribir mismo. Al escribir 

historia, como literatura, nos da forma como sociedad y se inicia la cultura. 

La saturacion, es mas dificil de alcanzar de lo que parece a simple vista, pero a la inversa, 

cuando es alcanzada, confiere una base muy sdlida a la generalizacion. En este sentido cumpie en 

el enfoque autobiografico exactamente fa misma funcién que cumple la representatividad de la 

muestra en fa encuesta por cuestionarios. 

Es sin duda fa autobiografia escrita la que constituye la forma optima del retato de vida ya que la 

escritura lleva a la constitucién de una consciencia refexiva en el narrador. Los relatos orales de 

vida no eran mas que una aproximacion, no obstante en ta practica esto se da mas facitmente.
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Como Ios relatos orales de vida se recogen en entrevistas podemos vernos tentados a acudir ala 

literatura concerniente a la conducta de la entrevista. Sin embargo, hay que ser consciente de la 

psicologia social, y la orientacion preconocida aqui, que se parece mucho mas al procedimiento 

etnografico, Los psicdlogos se interesan en las actitudes, en las ideologias encarnadas y han 

concebido {a entrevista de este modo. Por el contrario, se considera a su interlocutor como 

informante, si io que interesa es lo que sabe y no lo que él cree (por haberlo vivide directamente) la 

perspectiva cambia. Ast pues, una de las condiciones para que un relato de vida se desarrolle 

plenamente, es que el interlocutor desee contar su vida y que se aduefie de la conduccién de ia 

conversacién. 

éHay que ser entonces, no directivo? si nos interesa un objeto del tipo relaciones sociosimbdlicas 

eg tal vez la actitud mas recomendable. En realidad, el significado mismo de la actitud no directiva 

cambia en el curso de una encuesta, e igualmente, con !a actitud directiva. Al principio de ta 

investigaci6n, la prioridad reside en 1a adjuncién de conocimientos en torno a los marcos sociales. El 

investigador se vera abligado a bombardear con preguntas a sus informantes. Y es praciso que las 

preguntas no se anulen entre si ni que se rompan prematuramente, con una nueva pregunta, asi 

como con el esfuerzo del individuo por responder la pregunta anterior. 

La actitud directiva corresponde aqui, ala busqueda de informacion general. Esta ultima dafia el 

desenvolvimiento de las narraciones pero es una practica inevitable. 

En este caso, una escucha atenta es indispensable, pero no pasiva, ya que la exploracién de fas 

logicas contradictorias que han pesado en toda una vida se hard mejor entre dos personas, el papel 

del informante del sujeto se modifica. Se agrega a éste una funcién de expresin de una ideologia 

particular, ademas de una funcién de investigacién, pues el sujeto no recita su vida, sino que 

reftexiona sobre ella cuando la cuenta. 

El investigador se ve obligado a ser a veces directivo, y a veces no directivo, en la medida en que 

haya una conciencia clara de lo que se sabe y de lo que se busca alin, y se pueden hacer buenas 

preguntas, replantearlas o callarse en el momento propicio.
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3.5, EL ANALISIS EN EL DISCURSO AUTOBIOGRAFICO 

EI andlisis continua a lo largo de la investigacion y consiste en construir, de manera progresiva 

una representacion del objeto sociolégico. Se invierte en esto un proceso de reflexion sociolégica y 

procedimientos técnicos, organizando tos elementos de informacion en una presentacién coherente, 

que se pone en juego fa calidad del andlisis. Cuando la representacion se establece se concluye el 

andlisis. Se ve como un eslabon o puente que nos llevaria hacia el pasado, permitiéndonos rescatar 

el tiempo que se ha ido y ayudandonos a despejar las dudas sobre las verdades verdaderas que el 

paso del tiempo ha carcomido. Se privilegia asi ta técnica, se concibe como un instrumento prodigo 

que, respondiendo a la mejor tradicién objetiva, separa fondo de forma y de contenido. Desde un 

punto de vista metodoldgico tal, el método es la herramienta que nos permitiria observar los hechos 

sociales que estan ahi, en esa realidad que existe independientemente del observador (Pifia, 1986) 

El relato autobiogréfico puede aportar valiosos antecedentes que ayuden a determinadas 

reconstrucciones historicas. Por muy restringida que sea fa definicibn que adoptemos sobre lo que 

es “una vida", ella siempre nos obliga a situarnos al interior de una ambigdedad que fluctia entre la 

tepresentacion de una individualidad consistente y, simultaneamente, el reconocimiento de un 

fenomeno supraindividual, es decir va de lo conocido alo desconocido. 

Seguin Pifia (1989), !a operacidn fundamental sobre la que se sustenta el relato autobiografico es 

el ejercicio de la memoria, mecanismo esencialmente subjetivo que trabaja desde un presente 

determinado, ef cual constituye el punto de vista de cada hablante. 

Se trata de un material relativamente autonomo, que posee un cuerpo propio y que se constituye 

en algo nuevo, en el sentido de que no es consecuencia directa verbal y discursiva del acontecer 

historico de un sujeto, fa pretension de conocer la vida de un sujeto a través de su relato 

autobiografico choca con que no existe una version verdadera, original 0 pura de la propia vida, 

frente a otras falsas o contaminadas por tas distorsiones del olvido, o ta intimidacion del 

entrevistador. Toda narracién autobiografica esta muy distante de parecer un mondlogo 

desinteresado que realiza una persona frente a si. Cualquier relato cuya motivacion inicial sea
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constituirse en un reflejo de la propia vida, es en realidad un determinado tpo de construccién 

discursiva de caracter interpretativo, confeccionada para un publico particular. 

Bordieu (op. cit, pag. 69) seflala que, "El sujeto y el objeto de ta biografia, tienen de alguna 

manera el mismo interés en aceptar el postulado del sentido de la existencia contada e 

implicitamente, de toda existencia...la narracion autobiografica se inspira siempre, al menos en 

parte, en ef deseo de dar sentido, de hacer inteligible, de expresar una ldgica a la vez retrospectiva y 

prospectiva’. 

En consecuencia, la preocupacién metodoldgica debe centrarse en generar un modelo de analisis 

det relato autobiografico que desglose, describa y explique los procedimientos de generacién y 

articulacién de 1a propia identidad plasmada en la categoria nuclear que compone ese tipo de 

narraci6n: ef si mismo. 

36. BIOGRAFIA Y SOCIEDAD 

El socidloge que estimula y recoge la narracién oral, es ef interlocutor real que personifica a un 

fantasma neutral y ausente. Desconfiando de esta magia le restauramos a la entrevista biografica 

toda su consistencia como interaccién social. Cada entrevista biografica es una interaccién social 

completa un sistema de roles, un sisterna de expectativas y érdenes, normas y valores implicitos. La 

forma y el contenido de un relato biografico cambian segun el entrevistador, es decir depende de fa 

interaccién que presenta el terreno social de la comunicacién y estan situadas dentro de esta 

interaccién (Pifia, 1986). 

El entrevistador nunca esté ausente, inclusive si él finge estario. El siempre practica la 

reciprocidad aunque aparentemente rechace toda reciprocidad. La ilusién de la objetividad le niega 

su Calidad internacional al relato biografico: si a veces le da crédito lo hace con el fin de exorcizar su 

rol operativo para relegarto a la marginalidad, junto con los residuos subjetivos, ante los cuales la 

objetividad de las ciencias humanas siempre se ve mancillada. De esto se trata, entonces, fa 

restauracion del relato biografico a la plenitud de su naturaleza y su intencién comunicativa. Ahora
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definiremos otra de sus caracteristicas basicas, posiblemente la menos reconocida, la cual es, que 

cada acto individual es ta totalizacion de un sistema social (Saltalamacchia, 1992). 

El anélisis sociolégico de una biografia nos lleva a la hermeneiitica de una interacci6n nos 

encontramos aqui, por lo tanto, en el polo clinico, que parece caracterizar el conocimiento del 

individuo en las ciencias sociales. "Es la transposicion de la saturacién clinica a las diferentes 

disciplinas que estudian a la persona, lo que causa explicitamente que reaparezca el problema del 

conocimiento de los contenidos individuales" (Saltalamacchia, 1992). 

La situacién clinica coloca al paciente y al terapeuta en una relacion inmediata, el observador y el 

observado. Por “relacion inmediata” debemos entender, como una relacién no totalmente 

conceptualizada, que se desarrolla al principio de modo confuso en las relaciones entre uno y otro, 

de modo que la situacion que se estabiliza no se puede describir correctamente como un encuentro 

totalmente asimétrico entre un sujeto activo y un objeto pasivo, sino mas bien como una pareja 

cuyos interlocutores juegan papeles que se alternan de manera espontanea, la situaci6n clinica de 

experimenta por medio de los medios miticos y magicas de la comunicacién. El problema 

epistemoldgico central consiste en explicar el desarrollo de esta situacién dentro de los limites del 

conocimiento, sin caer en una técnica, donde se usa de manera irracional la otyetivacion mecanica. 

Estas son articulaciones entre el observador y el observado en una interaccion reciproca ya que 

el conocimiento cientifico requiere una hermenéutica de esta interaccién. El relato biografico se 

percibe como accién social y ta entrevista biografica es un ejemplo perfecto del aspecto clinico de 

las clencias humanas (Pifia, 1986) 

Cada relato biografico nos remite ala desestructuracion y reestructuracion de un acto o de una 

historia individual. Y, esto nos da una imagen que intenta englobar un sistema social, a partir del 

espacio social, desde el que se esboza la sociedad y en ef que se analiza fa accién social (historia 

de una vida, descripcion de una accién) y un relato biogréfico, como la sintesis de la imagen y la 

interaccion, presente donde esta ubicada. En la biografia, la sociedad, al nacer perpetuamente, 

coexiste con la sociedad estructurada. El relato biografico le debe su inmensa e inexplorada
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importancia tedrica a esta ambigiledad sociologica basica asi como a su ampliamente ignorada o 

traicionada fertilidad heuristica, es decir de conocimientos. 

Entonces sabemos que, él género autobiografico se trata de una modalidad de investigacion (y a 

la vez de un producto), Hay “enfoques interpretativos" en las ciencias sociales. La primera es la 

naturaleza y especificidad del relate autoblografico, que es la de un discurso particular, de caracter 

interpretativo, y no la reconstruccién verbal de ciertos acontecimientos pasados. La segunda, es 

desde una "situacién biografica” determinada que el hablante relata su vida, construyendo en tal 

discurso una imagen del “si mismo" (Pifia, 1986). 

3.7. PERSONAJE PSICOLOGICO O EL INDIVIDUO Y SU TRAMA 

Como se vio anteriormente, fa historia de vida alin no ha sido acabada, en cuanto a su 

elaboracién como instrumento para {a investigacién sociologica y psicologica, por ello la pregunta 

principal, que guid la construccin del instrumento heuristico, giré en tornd a la relacion que pudiera 

establecerse entre los testimonios personales y el movimiento social que se pretendia reconstruir. 

De esa forma la indagacién se instald desde el comienzo en el campo de la antigua discusién sobre 

tarelacion entre individuo y sociedad. 

El individuo esta lejos de ser esa esencia fundante capaz de explicar las formas de la sociedad 

sin ser explicado por ella. Por el contrario, el individu es el producto de una determinada forma de 

existencia de la sociedad. Esta forma es sumamente reciente; ya que es parte de las 

transformaciones sociales, que aproximadamente desde el siglo XV en adelante, condujeron a ta 

constitucién det capitalismo modemo. Marx (1977) se referia a ese origen social y al individual 

cuando dijo que el hombre sélo se individualiza en sociedad (Saltalamacchia, 1992). 

Es cierto que la investigacion histérica puede servir como fundamento a la idea de que el ser 

humano varian en su constitucién y al ir variando el tipo de relaciones sociales en las que se 

involucran esa es la via analitica de Marx. Pero la estrategia no provee las razones tedricas que 

permitan explicar satisfactoriamente a mecanica de estas transformaciones.
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Para completar la explicacion sociolgica usaremos la teoria psicoanalitica especialmente la del 

psicoanalisis lacaniano. Saltalamacchia (1992), comenta que Talcott Parson, hizo uso de la teoria en 

su interpretacion social donde, {a influencia de to social en 1o individual puede ser representada 

como una especie de “colonialismo”, en el que el super yo aparece como una incrustaci6n autoritaria 

en la espontanea libertad det ello. En ef sistema de Parson, la presencia superyoica asegura la 

preeminencia de! mandato de lo social sobre los egoismos personales, asi pensadas las cosas !o 

social y lo psicolagico fueron imaginados, como dos mundos diferentes puestos en relacion, modelo 

en el cual, el individuo y fa sociedad aparectan como esencias irreductibles. 

Ese privilegio que le atribuian al concepto del super yo deriva de una concepcidn en ta que lo 

social aparece como una entidad principalmente normativa, que se impone a los individuos fijandoles 

Ambitos dentro de los cuales su actividad pasa a ser funcional para la vida social (Saal, 1982). 

La palabra se ubica en los propios origenes de la humanidad; confirmando Ja creencia de que el 

ser humano constituye en y por la palabra haciéndolo del significante algo coextensivo con el ser 

humano, La legalidad de la lengua interviene, junto con otras leyes y lenguajes de! mundo material, 

en la propia edificacion de lo humano siendo a la vez estructurante de la accidn y estructurada por 

ella, es necesario reconocer, que esta en el interior del mundo simbdlico (Braunstein, 1982). 

La teorta lacaniana propone una explicacién donde {fo social ocupa una posicién mucho mas 

profunda en fa constitucion del individuo. El privilegio del Otro cultural en la estructuracion del sujeto , 

humano (como sujeto del inconsciente) cumple, desde esta perspectiva, una posicién clave. Estar en 

el interior del mundo simbdlico, es desde Ja participacion en el orden que regulan las construcciones 

lingdisticas. Dicho orden estructura las conductas por !o menos er dos vias; una es fijar los limites 

de lo real perceptible y la otra, determinar las leyes que son necesarias acatar para que formen parte 

de esa realidad (Saal, 1982). 

La lengua puede ser vista desde una doble perspectiva. Por una lado, ese lugar en el que se van 

acumulando las riquezas de toda una experiencia social (Sapir, 1942). Por otro lado, es et limite que 

todos tenemos para una mas 9 menos directa comprensién de lo real, Esta conviccidn, que en su
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forma moderna tiene estipe Kantiana esta en la base de razonamiento como los de Weber en 

sociologia y los de Lacan en psicoanalisis. 

La cultura constituye a los humanos a condicién de asegurar, en los limites que le dan forma, su 

eterna y necesaria castracion, es decir su potencialidad limitada, Ese orden de lo simbdlico a fa vez 

que crea al sujeto humano, es decir, lo limita. 

El conocimiento es una representaciOn. En esas representaciones cognitivas, el sujeto esta 

presente, pero es sometido a una serie de selecciones, torciones, forclusiones y agregados. Este 

caracter transformador de {a produccién de representaciones. La produccién activa de 

representaciones cognitivas ocurre tanto a nivel individual como en to social, ya que es individual el 

propio acto de conocer, pero no tiene ef mismo caracter los instrumentos tecnicos y conceptuales 

que cada individuo pone en acto en el proceso de! conocimiento. 

Tanto las representaciones previamente existentes (que se manifiestan en los conceptos y 

actitudes de cada persona), como las técnicas que hacen posible ese conocimiento, son producto de 

una larga experiencia y acumulacién social hecha por grupos de diferente extensién e 

intercomunicacién, estas ultimas son posibles si se construye el campo de un univers simbélico 

comin (Braunstein, 1982). 

Por otra parte, hay que tener presente la segmentacidn constitutiva de los individuos y de la 

sociedad que obliga a evitar la trampa que ofrece la ficcién de unidad y desarrollo lineal con que casi 

siempre organizamos nuestras narraciones histéricas; incluyendo la biografia. En todos fos casos, la 

"vigilancia epistemoldgica", segdin Bourdieu (1979), debia llevar a reconocer cuales habian sido los 

principios que organizaron las conductas del entrevistado; siendo para ello inevitable estar alerta 

para identificar los principios que organizaron el testimonio mediante el que llegaria al conocimiento 

de su historia, Escuchando esos discursos debia intentar el conocimiento de las disposiciones a la 

accion que organizaron, en diferentes momentos de su historia, la conducta de los testimoniales. A 

su vez los rastros de aquellas disposiciones permitirian reconstruir los proyectos, en los que los 

entrevistados fueran incluidos en cada etapa de su historia.
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Los humanos se constituyen en ef interior del lenguaje y se integran en una ldgica universal, la 

estructura de las lenguas. Buena parte de la naturaleza humana universal es efecto de la comin 

insercion en et orden de fo simbélico y los referentes morfolégicos comunes a la propia especie en 

Jos que puede encontrarse las raices de muchas de las semejanzas entre dichos universos 

simbélicos. Es, con relacién a esto que los integrantes de las mas lejanas culturas pueden parecerse 

entre si ya que todos estamos definidos de la misma manera, es decir como humanos 

(Saltalamacchia, 1992). 

Pero la especificacion era el dnico medio adecuado para emprender un analisis de cada una de 

lag historias de vida. Quedando dos tareas, primero reconocer los principales momentos en que 

llegaban a concretarse, mediante una serie de diferencias, fa constitucion social de to individual y fa 

produccién de sus practicas sociales; y en segundo hay que determinar, en cada uno de los 

testimonios, cuales fueron fas busquedas de identidad y los intentos hegemdnicos, esto es, los 

proyectos de unificacion y organizacion personal y social que circularon durante el periodo definido 

para la investigacion. 

Ademas !a palabra da forma a la realidad humana a ese desprendimiento que se produce en el 

momento de nacer tu matire es ella; ti eres tu. Imposible retorno a las cavernas del no ser. Mas 

tarde el padre confirma ta palabra, cortando todo intento de reintegracién. Con su nombre genérico 

el padre organiza el campo de la palabra. Pero cada palabra es algo mas: por su portador. Mediante 

la intervenci6n paterna fa castracién corona el proceso de diferenciacion generando un sujeto del 

inconsciente en et sentido pleno. Desde entonces, algo hablara en el sujeto mediante distintos 

cédigos, sin que casi nunca é! lo sepa o lo pueda entender (Braunstein, 1982). 

Krots (1988), sefiala que la consecuente entrada en fa cultura nos obliga a una lucha constante 

por reconocer y negociar las diferenciar. Reconstruir !a comunidad sin desconocer que el otro es otro 

ser, que lo constituye y fe pone limites, en un infinito juego de desconocimientos y reconocimientos 

que, mas alla de fas palabras, no puede facilmente soportar. Pero el Ello insiste insertandose, en ese 

campo ajeno que es el de la cultura. Mas alla de las palabras, es en ese rincdn del inconsciente 

donde nacen utopias, en las que de una u otra manera, procura la anulacién de las diferencias y de 

ta identidad absoluta plena y tnica.
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El ello seguira insistiendo y si la palabra puede ocupar su lugar es para enlazarnos 

simbdlicamente al Otro, renegociando los posibles sentidos de la existencia. Triunfo Unico de fa 

palabra que, en tanto distincion entre el ser y el no ser, deberia pronunciarse al infinito; en una 

infinita y reconstruccién cultural. Asi que en las historias de vida no podran mostrar ef material que 

encontraria el analista, ellas pueden descubrir rastros que en otras fuentes no veriamos. 

Durante la primera etapa de su vida, en la experiencia del neonato no hay totalidades, en un 

exterior que se ignora, ni un espacio propio, desde el cual é! mire 0 demande. Mas alla de que otro 

exista o fo asista en ef imaginario infantil las imagenes externas se confunden en un poco 

estructurado universo donde coexisten las formas y los olores exteriores con las propias 

sensaciones internas. Sdlo existe ef instantaneo goce-de-ser, cuya afioranza jamas perdera. Un 

goce especifico en el que no hay distancia ni tiempo (pues no hay sujeto que fo signifique) pero es 

una realidad dura (materia culturalmente organizada) desde fa cual ef sujeto podra més tarde, 

emerger taduciendo en lenguaje (el del inconsciente) lo que por entonces es una forma mas de !o 

teal. No hay pues nunca un momento en e! que el individuo (esencia findante) no se encuentre con 

la sociedad y se relaciones con seres que en ella habitan (Saal, 1982). 

Por fo contrario, lo que esta en su origen es una (con)fusiOn; en la que si no existiesen elementos 

socioculturales desapareceria su propio ser. Comprender lo antes dicho permite concretar 

firmemente la idea de que nunca existe un momento en el que ef individuo y 1a cultura se enfrentan 

como cosas separadas y en interaccion (a manera en que conciben las cosas en ef pensamiento 

individualista) sino que, sus formas y conductas mas especificamente corporales, e! sujeto es 

materia culturalmente organizada. 

También es un acto exclusivamente social el que permite la entrada det nifio en el universo 

simbdlico. Esa entrada ocurre en un proceso de “fase del espejo”, que comenzando, 

aproximadamente desde fos seis meses, dura cerca de un afio y medio, Situado delante de una 

espejo, al principio el nifio reacciona frente a su imagen como si ella fuese un aspecto mas de esa 

realidad indiferenciada en la que ES luego él mismo, en ega imagen llega a reconocer a SU cuerpo,



103 

y en su movimiento, a reconocer sus propias formas y Su unidad. Esto te permite it desarrollando 

una imagen de si mismo como algo diferenciado del entorno (Braunstein, 1982). 

Desde entonces ese reconocer, tanto en el espejo como en la mirada de los que lo rodean, sera 

el paradigma de todos fos reconocimientos mediante los que ef sujeto jugara su ser en sociedad. 

Esa diversidad que es una, pues la sentimos instalada en un mismo cuerpo, del cual por suerte, no 

acostumbramos a poner en cuestiOn su solidez. 

Esa aparicién de ta imagen, en la que el nifio ve proyectada su propia unidad, no es sin embargo 

todavia una verdadera distincién. Sobre todo cuando el padre brilla por su ausencia, el nifio alin 

sucumbe a la sensacion de pensarse y valorarse como complemento de ta madre en el goce; esto 

@s, fantasea que ocupa ef lugar de “la falta’ en el regazo: origen de su deseo. Mientras esa 

esperanza no se frustre el nifio puede, reconstruirse imaginariamente como pieno, irrumpiendo que 

nazca su deseo y la necesidad de simbolizar; ya que la palabra ocupe fa Unica funcion de él lugar de 

lo que no esta. Producir la ruptura de ese lazo es lo que en nuestra cultura recae sobre los hombros 

paternos. Ese tradicional representante de la ley, encarnada al principio en et padre, el individuo es 

lanzado hacia la cultura y el intercambio en sociedad. Desde ese momento ademas de participar en 

el orden del discurso, el individuo (mediante un acontecimiento que lo conforma en su unidad a 

condicion de cruzarlo desde el exterior) también comienza a partcipar de fas leyes y ordenamientos 

de la sociedad. Sera recién con este peso que es realmente posible su integracion como miembro 

activo de la sociedad (Saal, 1982). 

Como antes se menciono, en las indispensables miradas de tos otras se articula y encarna, 

para el individuo, tanto fa propia identidad como el indispensable vinculo social. Pero los otros 

son muchos y diversos, de alli que la llamada identidad se aparte tanto de cualquier simil con la 

identidad matematica (salvo en la estructura de ciertas formaciones inconscientes como la del 

automatismo de ia repeticion). 

Es tarea yoica la de confirmar psiquicamente la unidad psiquica, ta unicidad de cada cual; 

imagen unitaria. Tarea unificadora para la cual se encuentra ayuda en fos datos de los sentidos, 

ya que es cierto que, si aceptamos sus adiestradas informaciones, cada uno de nosotros es
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corporalmente una unidad. Es en esa heterogeneidad to que también la conternplo la sociologia 

funcionalista al crear e! concepto de “haz de roles" para referirse a una determinada confirmacion 

personal. 

At principio, el neonato se estructura como sujeto en ta familia, con el crecimiento seran otras 

las principales instituciones de referencia, y en cada una de elias incidiera su proceso de 

identificacién (Braunstein, 1982}. 

Es en este contexto que se abordara, el discurso autobiografico, con sus distintas aristas y 

con sus aportes, para traducir un discurso individual y subjetivo, para asi generalizarlo en el 

propio sujeto y la sociedad misma, desde ahi, donde el habla de su si mismo, es decir de ta 

concepcién que posee de si y aun mas de como lo traduce mediante la palabra escrita. Se hara 

una traduccion de su autoconcepto, de su autoimagen y finalmente de su autoestima, es decir 

del sujeto mismo 

A) hablar de si mismo también nos esta hablando del grupo social en el que cada uno se 

desenvuelve y desarrolla, asi como sus diferentes areas de interaccin, al hacer esto nos esta 

hablando de la sociedad, desde ella para ella. 

En la autobiografia se logra una reflexion y un andlisis, para asi poder estructurarse y 

estructurar cambios, desde el presente, la pasado y al futuro, de ahi cobra la importancia este 

tpo de discursos de una manera personal, ya que sin este instrumento no seria posible, esta 

reconstruccion de hechos desde una nueva perspectiva, y de alguna manera ser nuevamente 

vividos, recordados, reconstruidos. 
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PROCEDIMIENTO 

Al Centro de Orientacién para Adolescentes (CORA), llegan jovenes solicitando algun tipo de 

tratamiento psicoldgico; algunos de ellos vienen remitides por instituciones escolares porque 

presentan problemas en su conducta y en su tendimiento académico. Otros jovenes son taidos por 

sus padres, quienes estan preocupados, porque consideran que requieren este apoyo para mejorar 

su rendimiento escolar o porque presentan conductas antisociales en casa (por ejemplo, estados de 

depresion, aislamiento, tristeza, malas relaciones, no hay un control de impulsos y eso se manifiesta 

en conductas agresivas, etc.). Ovvos vienen por iniciativa propia, porque se sienten tristes o estan 

preocupados por sus relaciones familiares, y personales; ya que consideran que tienen dificultad 

para establecer relaciones de amistad 0 noviazgo. 

Independientemente de la forma de su acercamiento al centro, para iniciar cualquier posible 

tratamiento, es indispensable que el joven reconozca la necesidad de ayuda profesional y muestre 

interés por asumir un compromiso terapéutico. 

La primera accion que realizo es una entrevista exploradora para sondear el motivo explicito de 

consulta y, a partir de esto, conocer sus necesidades y expectativas para dicho tratamiento. De 

igual manera, les explico o preciso en que consiste el trabajo terapéutico, cual es el compromiso que 

deben asumir y cual es el mio como terapeuta, por ejemplo respetar fos objetivos que el paciente 

plantee y la confidencialidad dei tratamiento, a pesar de que haya sido traldo por sus padres, no por 

este motivo, sus padres se van enterar de lo que hablemos, a menos que él, st asi lo desea, ya que 

el trabajo va a ser entre él y yo. 

Los chicos que son traidos por sus padres, de manera frecuente, vienen con enojo ya que son 

traidos con engajios 0 la fuerza. Con ellos mi primer acercamiento es a través de su enojo, les digo 

que es comprensible que estén enojados por fa forma como los trajeran, pero también los invito a 

hablar de este sentimiento de enojo y trato de establecer un clima de confianza, para que hablen do 

fo que sienten, diciéndoles que si estan ahi es por alguna razon, ya que algo no esta bien en casa 0 

con él mismo, que seria enriquecedor para él, explorar to que esta pasando.
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Les pregunto porque creen que sus papas los traeron y porque ellos permitieron que los 

trajeran, esto lo hago con ef objetivo de que aparezca tanto el motivo manifiesto que generalmente 

es el que los padres expresan y el verdadero motivo de consulta que es el motivo latente, es decir el 

que os chicos traen. Dado que, muchas veces los motivos de los padres son diferentes a los 

motivos de los hijos, se les explica que la terapia es de él y se plantearan los objetivos que él decida, 

muchas veces la preocupacion de los padres es la escuela, pero se les explica al chico las bajas 

calificaciones son un reflejo, es decir un espejo donde podemos ver que algo no esta bien en casa o 

en alguna otra area de su persona. 

También se les explica como se va a trabajar con sus padres se les menciona que las primeras 

sesiones seran para recabar su historia, historia que a veces él no me podria aportar, como 

embarazo, desarrollo de su infancia; posteriormente, las sesiones se estableceran segtin lo vaya 

requiriendo el tratamiento. En estas sesiones de seguimiento, no revelaré nada del tratamiento, ya 

qué lo que éi me diga es absolutamente confidencial. 

Después se empieza a desinitificar las creencias falsas y mitos con relacion a los psicdlogos y a 

la locura. La idea generalizada de estos pacientes es que los psicélogos trabajan con locos y dicen: 

*yo no estoy loco, no tendria que estar aqui. Les explico que en CORA no trabajamos con “locos”, 

sino con el dotor, Generalmente con esta respuesta, el paciente se abre, porque él sufte, él esta ahi 

porque sufre. Con este punto tocamos una llaga y es en este momento que podemos decir que se 

inicia la liga terapéutica. 

Logrado lo anterior, se plantea el nimero de sesiones, la realizacion de algunas pruebas 

psicolégicas para conocer mas acerca de su persona y se definiran los objetivos del trabajo 

terapéutico. Si el paciente se rehusa a acudir, se le invita a que no rechace algo que no conoce, que 

se dé la oportunidad de asistir algunas sesiones a manera de prueba y con base en ello tomar una 

decision. 

La baterla de pruebas psicologicas (HTP, Machover, Bender, etc.), se aplica para obtener 

informacion, es decir, para tener un acercamiento mas especifico sobre sus necesidades 

psicoldgicas, para asi poder dar inicio al tratamiento mas adecuado para cada uno de los jovenes. Si
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bien estos instrumentos psicoldgicos han sido de gran utilidad para acercarnos a la problematica 

general de! paciente, no obteniamos informacion acerca de la apreciacién del joven sobre su 

problematica, es decir, no habia un espacio para que escucharamos la propia voz del joven. 

Razon por ia cual propuse emplear fa autobiografia como un instrumento alternative y 

complementarios que nos permitiera acercarnos al mundo intenor del adotescente, ya que si bien, el 

gran problema de los chicos era su autopercepcién y, especificamente su autoestima, ninguno de 

los instrumentos lograba cuantificarla o identificarla de manera especifica. 

EI empleo iniciat de la autobiografia se limité sélo a una manera de escuchar al paciente y se 

construy6 como un instrumento de acercamiento con los jovenes antes de iniciar su psicoterapia; sin 

embargo, al paso del tiempo, la autobiografia se ha convertido en un valioso y fundamental elemento 

para escuchar al paciente (su historia, la reconstruccion de ésta y su voz al reconstruirse asi mismo), 

ha ofrecido aportes valiosos ya que ademas de acercarnos al joven y a su vida, también permite una 

identificacién de su personalidad, y esto se logra a través de! proceso de reconstruccién de su 

historia al conocer y re-valorar momentos de un proceso de crecimiento, desarrolio y maduracion def 

paciente. 

Para precisar lo que es una autobiografia, fes pongo ejemplos de biografias de personajes de ia 

historia y, cuando expresan haber tenido contacto con este tipo de textos o conocer algunas, fes 

explico que, ahora ellos van a elaborar su propia biografia, es decir, su autobiografia En este 

momento, procuro generar una buena disposicién y entusiasmo para su realizacion, ya que en ella 

van a nartar todo fo que ha constituido su vida, incluyendo su pasado y su presente, se les 

recomienda que esta tarea la realicen en su casa, de preferencia a solas y que tendran una semana 

para realizarla. La consigna, por lo tanto, es escribir todo to que recuerden de su propia existencia 

con honestidad, franqueza y sinceridad. 

Cuando el paciente regresa al consultorio con su autobiografia realizada, trabajo con fos 

sentimientos que emergieron al estar desarrotlando el “balance de su corta vida’, las inquietudes por 

circunstancias familiares y personales que hasta ese momento desconocian o que no habian 

enfrentado, etc. 
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A veces, ellos proponen leer su relato de manera espontanea en el consultorio; otras, yo induzco 

a que lo hagan; algunos me piden que sea yo quien haga la lectura; otros, prefieren platicarla 

Cualquiera de estas modalidades tiene la misma intencién’ generar interés por su propia vida (su 

historia) y propiciar un acercamiento con los padres, con quienes, por fo general, la comunicacion 

estaba rota. Los chicos al término de esta tarea sientan que el consultorio es un espacio en el que su 

palabra es respetada, valorada y tomada en cuenta 

Después de esta reflexion con el adolescente, yo realizo, de manera personal, et analisis de 

contenido desde mi discurso terapéutico con el fin de identificar las areas de conflicto o 

preocupacién de tos jovenes. 

Particularmente en este reporte laboral se analizaran el contenido de las autobiografias 

especificamente sobre la autoestima del adolescente. En este analisis se tendran dos lineas de 

reflexion. La primera, esta relacionada con la forma en como se expresan de si mismos, de su vida 

en las areas familiar, escolar, sexual y de relaciones interpersonales. La segunda, es un analisis 

cualitativo para valorar el desarrollo de fa autoestima de acuerdo con fa escalera de Virginia Satir, 

este andlisis se efectiia de la manera como se explica en los ejes de analisis. 

Posteniormente y en ausencia del paciente del paciente se realiza un analisis de cada una de Jas 

autobiografias con el fin de tdentificar fas areas de conflicto o preocupacion de los jovenes, las areas 

principales a analizar son el area familiar, la escolar y la afectiva, este andlisis se efectua de la 

manera como se explica en los ejes de andlisis, asi mismo con el objetivo de analizar la autoesuma 

de estos jovenes se usara la escalera de 1a formacion de la autoestima hecha por Virginia Satir para 

acercamos con més precision a ta autoestima de estos adotescentes esto a través de su 

autobiografia. 

En el presente reporte se mostraré como este instrumento se enfoca a fa deteccién de una 

problematica recurrente de los jovenes que asisten a CORA, su autoestima baja y a través de su 

autobiografia nos acercamos a su autoestima, y podemos conocer como es ésta, baja o alta, 

ademas, su autoconocimiento, su autorrespeto, su autoimagen, su autocuidado, es decir a cada uno 

de los elementos que la componen y también permite conocer con mas precision el proceso de
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formacion de ia autoestima de estos jovenes, para fograr acceder a este conocimiento nos 

apegamos a la escalera de Virginia Satir, y seguimos el procedimiento que explicare mas adelante 

Se analizaron 30 autobiografias, obtenidas a través de los pacientes que atendi en et periodo 95- 

97. A cada paciente de manera individual, se le invitaba a escribir su autobiografia. Se les precisaba 

que esta era una historia de su propia vida con absolutamente todos sus recuerdos donde !o que 

importaba era expresar sus sentimientos y sus pensamientos, sin importar la extension, el lengua, 

la ortografia ni {a letra que se emplean en el relato. 

RESULTADOS 

1 DESCRIPCION DE LA MUESTRA 

Dado que la muestra estudiada no fue seleccionada previamente bajo ningun criterio, los datos 

que a continuacion se presentan describen las caracteristicas generales de dicha muestra, es decir 

de la poblacion ala que se le solicité que elaborara su autobiografia. Estos datos fueron obtenidos 

de su ficha de identificacion aplicada durante la primera entrevista clinica. 

En la grafica No. 1 podemos observar que, las edades de los 30 sujetos que integran nuestra 

poblacion fluctuan de los 13 a los 21 afios. El 30% de estos javenes tienen 18 afios, el 23.33% 

reporta tener 20 afios, el 16.66% tiene 19 aftos, el 13.33% cuenta con 15 afios y el 6.66% tiene 21 

afios. En las edades de 13, 14 y 17 afios se ubicé un 3.33%, respectivamente.
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En la grafica 2, se puede observar como se encuentra dividida nuestra poblacién de acuerdo al 

género de los jovenes atendidos. El 56.7% son hombres y el 43.3%, mujeres. En cuanto al estado 

civil de los jovenes atendidos, se encontro que un 83.3% esta soltero, un 10% esta casado y un 

3.3% reporta que es madre soltera (véase grafica 3) 
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“GRAFICAS ESTADO CIVIL DE LOS JOVENES ATENDIDOS — 

Con respecto a la escolaridad, en la grafica 4, se presentan los distintos niveles reportados por los 

gujetos. Un 16.7% ha terminado la secundaria y un 10% no fa termind; un 20% concluyd ta 

preparatoria completamente y un 6.7% no, un 13.3% cuenta con una carrera tecnica completa y un 

3.3 con una carrera técnica inconclusa. A nivel licenciatura, el 23.3% la completo y un 6.7% tene 

estudios incompletos. Como se puede observar, la poblacion atendida se caracteriza por ser jovenes 

con un nivel educativo medio superior y superior. Otro aspecto valorado fue la religion que profesan. 

El 66.7% se mantfiesta como ser catdlicos mientras que el 33.7 % restante dicen no profesar 

ninguna religion (véase grafica 5).
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~ GRAFICAS RELIGION QUE PROFESAN LOS JGVENES ATENDIDOS 

De los 30 jovenes que sé reportan, 43.3% estudian, el 26.7% trabaja, el 13.3% trabajan y 

estudian al mismo tiempo, el 13.3% fos que no tienen ninguna ocupaci6n y ef 3.3% se dedican a ser 

amas de casa. Estos datos se presentan visualmente en la grafica 6.
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Finalmente, se identificaron ocho principales problemas por los que los jovenes reportan 

asistir a consulta. Un 6.7% menciond que su principal problema era tos intentos suicidas, para un 

43.3% fo son los problemas de identidad, para un 20% los problemas de pareja Para otros (33.3%, 

respectivamente), los problemas considerados como necesarios atender, son la dificultad para 

relacionarse con los demas y los problemas de conducta y agresividad Un 43.3% acudid para 

atender sus problemas escolares. La mayor proporcidn de jovenes acude a CORA para resolver 

problemas familiares (93.3%) y depresivos (96.7%)
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UL ANALISIS DE CONTENIDO DE LAS AUTOBIOGRAFIAS 

Para realizar el analisis de contenido de tas autobiogratias' elaboradas por los jOvenes, estableci 

cuatro areas de reflexion: area familiar, escolar, sexual y de relaciones interpersonales. Para 

presentar los resultados obtenidos, se seguira la secuencia presentada a continuacién. aspectos del 

area, valoracion general de la misma con base en los aspectos especificados y fragmentos textuales 

seleccionados con el fin de ejemplificar to afirmado en la valoracién general, 

1. Area familiar 

Los aspectos que se valoraran en esta area son: 

¢ Estructura familiar. en este punto analizaremos {a conformacion de {a familia, es decir, si se trata 

de una familia nuclear 0 extensa o si ha habido divorcios 0 separaciones y, por medio, de la 

propia voz (palabra escrita) conoceremos los sentimientos y las opiniones de los adolescentes a 

este respecto. 

« Como lo perciben sus padres: Aqui analizaremos, el concepto que tienen sus propios padres 

acerca de él, ya que éste es el inicio para que el adotescente forme su autoconcepto. Ademas, 

conoceremos el rol que el adolescente juega en la familia, su imagen ante las personas mas 

cercanas para él, la estima que estas tienen hacia él y el trato que le dan 

« Cémo percibe ef adolescente a sus padres: Esto nos aportara conocimientos acerca de cOmo es 

la relacion con sus padres, si los percibe cercanos 0 lejanos, agresivos o pasivos, si los siente 

{percibe) exitosos o truncados en sus metas y anhelos, es decir, este punto nos dara un primer 

acercamiento a la autoestima de los padres, punto de vital importancia ya que, como hemos 

visto en los capitulos anteriores, en la mayoria de los casos la autoestima de los adolescentes 

es un refiejo de la autoestima de los padres, también podremos conocer como los padres 

establecen sus relaciones sociales, ademas, proporcionara datos acerca de la relacién de
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pareja, st los percibe enojados cuando estan juntos 0 felices y fuertes o si por el contrario, se 

siente excluido de ellos, por sus actitudes. 

En términos generales, en esta area se encontré, que la mayoria de los adolescentes reportan 

que sus familias estan desintegradas, es decir, que sufrieron separaciones, divorcios 0 pérdida de 

alguna de las figuras paternas. El patron caracteristico es de una familia disfuncional. La mayoria de 

los jovenes reportan una relacion con alguno de los padres ausente, autoritario, desvinculado y, por 

lo tanto, la comunicacién familiar se encuentra deteriorada y en la mayoria de los casos no existe. 

En estos chicos, el sentimiento que prevalece es el de soledad, se aislan continuamente, la 

convivencia se torna dificil y ta confianza en tas relaciones padres ¢ hijos no se logra crear y las 

telaciones fraternas son de competencia y tivalidad 

Desgraciadamente, estas relaciones se caracterizan por una marcada agresion desde los padres 

~ que no saben manejar su agresion y, por ende, el adolescente copia este modelo cayendo en 

patrones de conducta agresivas y, en ocasiones, antisociales 

Ejyemplos’ 

RAUL 

A la edad de cinco afios como todo nifio m: vida transcurrié entre juegos, fantasias y 

deseos; en el poblado donde naci mi mamd me dejaba con mi abuelito o mis hermanas 

para que cuidaran de mi, mientras ella cuidaba los animales o trabajaba en el campo. 

GERARDO 

me empece a@ juntar con chavos que robaban en tiendas y yo hiva con ellos y haci me 

empezo a gustar pero no lo hacia como ellos yo debes en cuando y ya le empezaba a 

gritar a mi mama a responder y fue donde un dia yo hicimos enojar a mi jefe y se fue y 

me centi culpable mt papa nos apoyo con comida porque mi mama estaba con unos tios 

para darnos una leccion y fue donde se me metio esa idea de robar porque queria saber 

que se centi y yo je dije a mi hermano que si queria robar y el no quiso asi que como a los 

3.0 4 dias me sali de mi casa y estube todo el dia fuera pensando muchas cosas en mi 

mama en mi jefe en la escuela y decid robar a un taxista con un pufal o un cuchillo y lo
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hize pero a la mera hora me acobarde y me agarraron y me flevaron al centro de 

reabilitacion para menores y estube 3 meses adento y no me gustaba como era hay y a 

veces me ponia a llorar en la noche pidtendo a dios que me ayudara y porque no sufriera 

mi mama y mi hermano y sali gracias a todo los que me apoyaron y quise irme con mi 

papa un tiempo y estube estudiando y conviviendo con ta familia de papa y no me centia 

bien porque yo pense que todo era mas chido con el que era altbianado y entonces quise 

volver @ regresarme y me dijo que no as: que un dia me escape y mi jefa me dijo que 

volviera para acabar Ja secu y me regrese y estube hillendo otra ves me regrese y un dia 

que no entre a la escuela cuando Hegue me pego y otraves falte y me volvio a golpear y 

eso no me gusto a si que un dia me vine y ya no quise irme y entonces dyo que si no volvia 

no nos hiva a dar dinero y no me importo y me meti en una escuela abierta y haorita 

estoy hillendo y creo que recapacito y nos esta volviendo a dar para gastos un poco menos 

pero con eso estamos trabajando con unos pollos que vendemos al carbon es poco pero de 

poco en poco se va avanzando. 

ALBERTO 

Antes casi no me castigaba pero si un dia me acuerdo que me queria pegar con ef 

cinturon y yo corri hacia el bafio y me enserre y no quise salir y ya despues se calma y salt 

y me castigo y me castigaba no viendo Ia tele no jugando afuera ponerme a estudiar mas 

pero casi nunca me pegaba y haora cuando estube en la secundaria un dia fue cuando 

regresaba de ella y me y me encontro fumando y con un hyo en la oreja y se puso muy 

agresivo y me quito el hilo y me sangro y despues me pego con el cinturon y Creo que 

desde hay cuando hago algo malo se enoja y me quiere pegar pero ya no entiendo porque 

si el no vive con nosotros. 

GEORGINA 

Después en junio un domingo, tenia yo 10 afios vinieron la maestra Chela, estaba yo 

viendo Ia tele, en su casa me dijo que mi mamd ya no estaba con nosotros, que se habia 

ido al cielo yo llore mucho tiempo y lego Azucena, mi amiga y lloramos mucho. De ahi su 

papa y mama le compraron una corona y la llevabamos al velatorio y bajo Elda, otra 

amiga de mi mamé y maestra también y me dijo que bajara a verla por ultima vez y yo le 

dije que no (en ese momento senti miedo y yo no podia ver a la cara a mi papa). Y me 

dijeron que si no queria, no. Nos fuimos andar en avalancha
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SARA 

Vivi con mis papas creo que hasta los 2 afios Luego mi mama y yo fuimos a vivir con mi 

abuela y mis tios (Enrique, Gustavo, Alicia, Marta y Rosa) Creo que mi padre se fue con su 

familia Despues empezaron los problemas en la casa de mi Abuela, casi siempre habian 

problemas, se peleaban por todo yo me sentia muy mal por todo eso Paso el tiempo y 

cuando 1va en quinto de primaria mi abuela, Gustavo, Enrique nos corrieron de la casa la 

razon ...Ami nunca me ta dijeron. Después me entere que fue porque segun le habian 

levantado un falso a mi abuela Eran las 2:00 de la mariana cuando nos corrieron a. 

Alicia, mi madre y yo, fuimos a la tienda de mi abuela. Pero para esto Martha ya se habia 

salido de ia casa. 

ILIANA 

Me regresaron al D.F. por falta de recursos economicos, un afio antes me entere de que mi 

abuelita noera mi abuelita si no mi bisabuelita, de la existencia de la mamd biolégica de 

mi mama y de que mi abuelito no era esposo de mi bisabuelita si no de su hijo, al regreso 

de Magdalena (mi abuela) mi abuelo se metio mas y mas en el licor, Yo conoci lo que es 

odtar a alguien que derrumba tu pequeho castillo de cristal Mr soledad, o al menos mi 

sentimiento de soledad, comenzo cuando nacio mi hermana Veronica Como ella era ja 

bebé la cuidaban mas y a mi me hacian a un lado por ser mayor que ella (incluso hay una 

gravacién en donde mi mama le preguntaba cosas a Veronica y yo las respondia y mi 

mama me regatiaba por responder, como si una nifia de 2 aos supiera de modales). 

Cuando comenzaba a acoplarme a ta idea de una hermanita Nacio Paulina (2 aes 

despues) y entonces la economia familiar se fue para abajo, mis papas tuvieron que 

rentar un restaurant, mi mamd todo ef dia estaba alli Cuando ya me estaba 

acostumbrando a la soledad, quiebra la compatiia (2 0 3 afios despues de que mis papas 

entraron alli) donde trabajaban mis papas y entonces mi papa se salia todo ef dia a 

buscar trabajo y mi mama se quedaba en casa todo el dia, pero yo no entendia para que 

se quedaba en la casa, si para cuidarnos o para regaharnos y decir nos de groserias. Se 

que se sentia presionada por la falta de dinero pero al menos yo la preferia trabajando 

XENIA 

La interferencia en mi vida de mis padres de una forma sin limites. Yo no digo que no se 

metan pero st necesito en ocaciones saber manejarme yo sola sin que me esten 

reprochando en todo momento que estoy mal en lo que estoy haciendo, Me disgusta de mi 

la inseguridad que no me permite hacer mis actividades libremente
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LUIS RAUL 

A los 6 afios mi padre no llegaba a casa por varios dias, mi mamdé lavaba ropa, cuando ef 

llegaba a casa peleaba con mi madre y lleque a escuchar en 1 ocasién como la golpeaba y 

ella suphcaba que no le pegara mas, me puse a llovar tenendo un miedo muy grande a 

veces pienso sino era por mi culpa. En ocasiones mi tio Oscar me amarro las manos, las 

enbarro con excremento y me las metio en la boca y posteriormente me colgo de una viga 

quedando parado de puntas, segun el lo hizo para que no me comiera las ufias, pero lo 

que mas me doho y me duele aun es que mis padres no hicieron ni dijeron nada creo que 

lo aceptaban a el seguin sus metodos utilizados. mi madre me golpeaba mucho en varias 

ocasiones sangraba mucho y salia corriendo a la calle escapando de esa horrible tortura, 

mi padre samas nos defendia aun cuando se daba cuenta de todo, esto cuando era un 

nifio Varias veces me comparaban con mi hermana Leticia menor que yo, los comentarios 

no eran muy buenos ya que me hacian ver como una myer y a ella como hombre 

JENNIFER 

En este ato fue cuando mis papas se separaron y yo casi me vuelvo loca, pero creo que lo 

superé 

2, Area escolar 

Los aspectos que seran tomados en cuenta en esta area son: 

« Satisfaccion 0 satisfacciones: es decir, si valora e ambito escolar como una satisfaccibn 0 la 

viven como una serie de constantes frustraciones, sintiéndose incapaz de tener éxito en este 

ambito. También se analizaran las presiones que puede el chico vivir en casa en todo lo que se 

tefiere a la escuela, de igual manera, conoceremos que tan competitivo puede ser en casa y en 

la escuela. 

« Exitos o fracasos’ aqui podremos percatarnos de la medida en ta que el adolescente se 

involucra y compromete con su trabajo y trayectoria escolar. Si participa o no en las actividades 

escolares como concursos 0 en las actividades deportivas organizadas por la escuela y si se ha 

sentido motivado o no tanto en casa como en la escuela 0, por el contrario, se siente frustrado
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También conoceremos fas dificultades a las que se han enfrentado, y a que causas se a 

atribuyen. En este aspecto se espera obtener una especie de balance en cuanto a éxitos y 

fracasos y cual de estos es mas frecuente. 

* Méetas: se valorara lo motivado que esta el adolescente en esta area, si el ambiente es favorable 

y estimulante para establecer metas y objetivos. También descubriremos si estas metas son 

propias o son impuestas por sus padres, que tanto participa él en la toma de decisiones con 

respecto al ambito escolar, lo involucrado que esta en este aspecto de su vida, y si realmente 

logra visualizar la importancia y las repercusiones a futuro de sus metas a corto plazo. 

« Temores: en este apartado podremos conocer de manera mas cercana los sentimientos del 

joven alrededor de la escuela, a que miedos se enfrenta en el ambito escolar, tanto desde un 

punto de vista académico como de relaciones con profesores y compafieros, asi mismo las 

presiones que hay en casa sobre et éxito o fracaso en la escuela 

En esta area encontramos que la mayoria de los padres no saben como enfrentar ni su propio 

fracaso ni el de sus hyos. En los adolescentes, este patron de comportamiento también se reproduce 

porque cuando empiezan a tener fracasos escolares no saben como enfrentarlos ni como 

comunicarlo a sus padres para recibir ayuda Al no encontrar soluciones doptimas, los fracasos 

continuan y en consecuencia se tienen deserciones académicas y aspiraciones truncadas. 

En general, Ja escuela es percibida como una obligacion no como una oportunidad y 

generalmente se le vive como un problema, La mayoria de los padres castigan el fracaso escolar 

mediante agresiones fistcas y regafios. Esta situacion genera mucha rebeldia en los chicos, 

deteriora su autoconfianza y merma su autoestima. 

Ejemplos: 

RAUL 

Ala edad de siete afios con el proposito de estudiar me trajeron mis hermanas a la ciudad 

de mexico ingrese en una escuela de la colonia atemorizado porque yo sentia que todo 

era diferente, mis compaferos me veian extrafio, se burlaban por la forma que yo les
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hablaba Por las mafianas me encargaba de realizar quehaceres en casa asi como las 

tareas de la escuela, Mt primer afio lo reprobe y mi hermana mayor me castigo 

golpeandome con el cinturon por lo que pasaron mas de 4 dias para que yo pudiera 

sentarme sin sentir nada Jakeline la Sta hermana me hizo ingresar nuevamente a la 

escuela, ella solventaba los gastos de utiles, uniformes y pasaje; asi como tambien de ropa 

y alguna otra nececidad que yo tuviera. Empece a jugar fut-bol a los 15 afios con equipos 

de la colonia Lo cual me gusto mucho a tal grado de que yo empece a tener la ilusion de 

ser futbolista profesional. 

FRANCISCO JAVIER 

Pasaba luego problemas con algunas materias pero al final las superaba en tercer afio de 

prepa pase a algunos problemas ya que al principio no sabia que carrera estudiar tenia 

novia y m sentia muy presionado por todo, pero al final me decidi por contaduria y no me 

he arrepentido a la fecha, ingresé a la universidad y a que estoy esforzandome por ser 

alguien de prestigio, de dinero, quiero una familia, ser feliz, realizarme profesionalmente 

y casarme con una mujer que me ame y que yo me, una familia no muy numerosa y 

futura estabiidad emocional, monetarta, familar, etc 

OSCAR 

Yo iba en la escuela con excelentes calificaciones 9, 10 y pocos 8 me asustaba por mis 

papas cuando sacaba un 7 sentias que me iban a golpear, porque me daban con 

cucharas, bandas, cinturén a lo que encontraban cuando no hacia o cumplia con mi 

quehacer, porque casi siempre o siempre era por eso o porque desobedecia. 

ALBERTO 

El tercer afio lo pase de pansaso En cuarto afio mis calificaciones ya andaban por tos 

suelos la maestra yo creo que me tomo mala fe desde que le grite una groseria y desde 

ese dia por cualquier cosita que yo asia me ponia un aviso Ese ano Hege a juntar como 40 

avisos y no se porque me davan la corona de dieses 0.4 dever sido por la conducta porque 

eso si era muy tranquilo en el salon aunque no estudiaba Cuando entre a quinto el 

maestro Rene fue unos de los pocos maestros que me ayudaron a regularisarme en la 

escuela aunque fos avisos aumentavan cada dia Ese afio fue al afio que empece a 

practicar los deportes de futbol americano y soccer En la secundaria me descompuse 

totalmente porque no estudiaba nada desde el principio la calificaciones eran muy malas, 

no pasaban de 5 o 6. Mi papa fue con el maestro o director y el le dijo que era mejor que 

me sacara de la escuela para que gastara mas dinero porque la escuela era de paga 

Despues que me sacaron de ta escuela mi jefe me metio a un taller mecanico.
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GERARDO 

Cuando reprobe ef 2do atic de secundaria 13 0 14 afios recuerdo que en la mesa de la 

cocina empezamos a discutir s1 repetia el afio o presentaba mis materias, yo decia que st 

pasaba las materias mi papd decia que no, discutimos muy fuerte me dio una cachetada, 

me jalo de los cabellos, me tiro af suelo y subi a mi recamara estaba yo Horando, me pidid 

perdon, le dese de hablar como 8 meses 

ILIANA 

baye de calificaciones, tuve mis primeros fracasos y me sentia como basura 

3 Area sexual 

En esta area se contemplaran los siguientes aspectos: 

»  Satisfaccion: aqui analizaremos como percibe y vive su sexuakdad y que siente al respecto de 

su género, de su rol y como se identfica, ademas, si es capaz de disfrutar de ésta o se 

encuentra inhibido para hacerlo. 

« Temores: conoceremos de manera cercana los mitos y tabies con los que el adolescente vive, 

asi como, la seguridad o faita de ésta, con la vivencia de sus cambios corporales, de su cuerpo y 

de su sexualidad en general. Asi mismo, sus dudas y especificamente si resuelve 0 no sus 

temores y como los vive cotidianamente También conoceremos si la informacion sobre 

geyualidad fue adecuada o distorsionada, si la dieron sus padres o maestros o si fue adquirida 

de manera fortuita por medio de sus amigos. 

« Percepcién de su cuerpo: Como hemos visto a lo largo de los capitulos anteriores, ta 

adolescencia esta caracterizada por constantes y bruscos cambios corporates a los que el 

adolescente se va a ir acoplando poco a poco, pero es de vital importancia conocer sus 

percepciones y sentimientos al respecto, si se siente conforme y seguro con su imagen corporal 

osinoes asi, si tiene problemas de acné a de peso
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e Percepcion de su cuerpo por parte de los demas. La adolescencia es una etapa susceptible de 

ser altamente influida por la opinion de tos demas, y por lo que en este punto, la apariencia, la 

forma en que es percibido por los demas, determinan la autoimagen que el chico construye para 

si mismo. Es a partir de este reflejo en la mirada de los demas que se constituye como sujetos y 

empiezan a formar su autoimagen y, por ende, su autoestima. 

En esta area podemos observar que, en general, los jovenes manifiestan que la sexualidad es 

vivida de una manera agtesiva, pasando por experiencias dolorosas que los marcan y dificuttan sus 

telaciones de pareja que establecen en estos momentos y, probablemente, las que estableceran en 

ei futuro 

En la mayoria de los chicos, la informacion sobre sexualidad Ja reciber de la escuela, en casa 

esta comunicacién nunca se establece, no hay confianza para que se de la informacién basica de 

autocuidado y proteccién para los chicos Esta una de las causas por las que a veces suften 

experiencias sexuales negativas y esto ocurre a temprana edad por fo que, la informacion sobre 

sexualidad se tendria que dar desde edades tempranas 

La confianza a la hora de establecer relaciones de pareja, no se da de una manera total, sino 

que en la mayoria de los chicos existe dificultad para relacionarse y cuando lo hacen, persisten 

algunas de las desconfianzas e inseguridades que siempre han tenido, de manera recurrente no se 

sienten satisfechos con su aspecto fisico y tampoco se siente dignos de amor. Estas carencias 

habian de una autoestima pobre en la mayoria de estos chicos. 

Ejemplos: 

RAUL 

Me enamore de una chica que para mi era todo, vivimes una relacién muy bonita, solo que 

con el tempo pense que yo no podria nunca hacerla feliz porque pensaba que ella 

necesitaba algo mas que yo, me sentia inferior a ella a su familia y eso fue alejandola de 

mi, lo que a mi me flevo mucho tempo en recuperarme a decir verdad hasta hoy en dia 

Siento algo muy especial por ella Transcurrio el tiempo y se volvio a presentar el mismo 

sintoma que en fa relacion anterior, pensaba que estaba conmigo Hilda tal vez por mi
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dinero por que yo le habia propuesto matrimonio o tal vez por que se habia entregado a 

mi eva una forma de seguir conmigo. 

IRENE 

yo me sentia muy mal por todo lo que me hacian, por lo que decian y ademas porque mi 

tio a veces me queria besar, y me tocaba mi pubis 

ILIANA 

Conoci a Karla Paola, me gustaba, pero por miedo o por verguensa no le dije de esto a 

nadie. Nunca la toque, pero el deseo era enorme. Yo hacia fo posible por aguantar, pero 

era casi imposible, solo que yo fui mas fuerte que el deseo y gane Gamas la bese, nt toque, 

nada) Conoci a Olga, desde que la vi me parecio bonita, pero estaba confundida, solo 

habia sentido esa atraccién por una nifia un par de veces y no sabia como maneyarlo 0 

controlarlo, sin embargo ella no sentia lo mismo por mi, a ella le gustaba el maestro de 

ingles y yo me ahogaba con mi rabia cada vez que veia que ella le daba algo a el 

maestrucho ese, cuando Olga Horaba por el me daban ganas de 2 cosas l.abrazar y 

consolar a Olga, besarla y decirle que no se preocupara que todo pasaria y 2. De 

destrozar a ese viejo negro Con ms propias manos y obligario a que fe hiciera caso para 

que ella no sufriera, ya que cuando uno realmente ama a una persona prefiere su 

bienestar al propio Olga y yo comenzamos a jugar mas, las dos nos enfadamos con 

Fabiola y nos unimos mas, nuestros juegos comenzaron mas como cariios, al principio 

eran mordidas de orejas y dedos, pero un dia para mi buena suerte se convirtieron en 

besos y el 16 de dictembre iba a; bueno, sucedié un supuesto accidente, ella y yo nos 

estabamos despidiendo en las escaleras de mi edificio y por un centimetro casi nos 

besamos en la boca Esa tarde lo comentamos y ella me dijo que que hubiera sucedido si 

nos fo ubieramos dado y yo le dye que tendriamos que intentarlo y al dia siguiente nos 

besamos en la boca y ella me dijo que me amaba, que en ej tiempo que habiamos 

convivido juntas se habia enamorado de mi y que le gustaba mucho y que desde antes 

sentia algo por mi pero que no comprendia que era hasta ese momento. 

XENIA 

Todo esto lo siento a mi falta de inteligencia o en todo caso a la falta de capacidad de 

realizar las cosas. Fisicamente me disgusta mi cabellera pues aunque tengo mucho esta 

muy seca y es fo que en ocasiones se me a criticado y como lo he leido me hace sentir mal 

pues me llaman “pelos de elote” Se que soy guapa pero sin pintura stento que no la soy y
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me siento fea si saigo sin maquillaje a la calle. A veces me disgusta mi cutis que sea 

grasoso o con puntos negros. 

LUIS RAUL 

De 7 a 8 atios fui violado por 2 personas (no recuerdo la edad) por Raul y Ricardo siento 

que mi vida cambio a partir de entonces, porque mi famila aunque no se entero me 

decian o hacian burla de mi, como fisicamente, emocionalmente y porque no decirlo ahora 

moralmente a esta edad me era dificil afrontario y nunca decia nada ni Siquiera me 

defendia de ellos. yo me encontraba en 5 0 6 afio de primaria Aqui mismo en la primaria 

habia un compafero del cual no recuerdo su nombre tuve relaciones sexuales y esto 

sucedié cuando nos dejaron hacer el aseo al salén, pero no recuerdo como empezo todo 

pero puedo decir que me gusto mucho, Cuando me encontraba en 6 grado de primaria mt 

primo Adrian y yo nos tocabamos en la cama, nos besabamos en la boca, en una ocasién 

creo que mi mama se dio cuenta pero solo dijo que haciamos y no pasd a mayor Yo 

continuaba con mis juegos sexuales con recortes de revistas o juguetes. Siempre vivi 

apenado, con miedo a los demas en ocasiones existian personas que me ayudaban mas 

bien me defendian de los demas, me daba penar caminar por fa calle y en ocasiones salir 

a jugar. Recuerdo tuve relaciones con un hermano de m: mamd llamado Domingo yo fo 

acariciaba y por varias ocasiones me besaba y dejaba que /o tocara para mi no era 

molesto, esto mismo sucedié con Rodrigo hermano de mi madre e igualmente con Mario 

hermano de mi papa. 

FRANCISCO JAVIER 

recuerdo esos problemas con el Acne también recuerdo que en ese entonces era muy 

timido con las nifias, a tal grado que empecé a tener novia cuando entré @ Preparatoria 

4, Area de Relaciones Interpersonales: 

En esta area se revisaran los siguientes aspectos: 

« Relaciones con fos demas: conoceremos mas de cerca la manera como el adolescente 

establece sus relaciones, partiendo de como se relaciona en la casa, en la escuela y en los 

diferentes medios donde se desarrolla, como lo hace, como establece el primer contacto y si
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estas relaciones son duraderas 0 no, profundas o superficiales, logra tener y dar confianza a los 

demas, etc. 

Dificultades para las relaciones: en este apartado conoceremos las dificultades a las que se 

enfrenta el joven, es decir, los temores que siente ante el hecho de la convivencia y los limites 

que se autoimpone al momento de relacionarse, los sentimientos de temor y angustia que se 

pudieran presentar, al igual que conoceremos fo que hace con estos sentimientos y lo que hace 

para superar este temor. 

Comodidad en casa’ Como he mencionado en reiteradas ocasiones, la casa es el primer lugar 

donde se establece por vez primera un vinculo de relacion otra persona, es a partir de aqui 

donde aprendemos a relacionarnos, para mas tarde, establecer nuestras propias relaciones en 

tos diferentes ambitos donde nos desenvolvamos, aqui es donde se toman los primeros modelos 

de relacion, pero también hemos visto a lo largo del presente trabajo que en la adolescencia se 

busca la propia identdad y muchas veces se siguen patrones contrarios a los establecidos por 

los padres, y también sabemos que para poder romper ese primer vinculo y acceder a otros se 

tiene que empezar a desligar con el vinculo familiar, de ahi en ocasiones se presenta la rebeldia 

como la busqueda de su propia identidad y de su propio espacio, conoceremos de manera 

particular como wivieron esto tos adolescentes que elaboraron su autobiografia. 

Comodidad con tas demas personas: Como establece sus relaciones interpersonales, se le 

facilitan o $e le dificulta relacionarse, pero también analizaremos algo mas alla de eso, que es 

como se siente en compaiila, es decir, si se siente comodo con las personas 0 se siente 

inhibido, angustiado o inseguro, aqui estariamos hablando de 1a autoconfianza y de la seguridad 

que cada adolescente posee. 

Satisfaccion con la vida social: aqui analizaremos una evaluacion general del adolescente hacia 

su vida social si se encuentra satisfecho en este aspecto de su vida o desea algun cambio, y 

cuales serian estos cambios y porque desea hacerlos.
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En esta area encontramos que la mayoria de los chicos tienen problemas para relacionarse y 

establecer vinculos profundos, y cuando logran relacionarse lo hace de una manera superficial. En 

estas felaciones, la confianza no logra ocupar ef lugar importante que deberia tener, y esto lo 

podemos ver desde las relaciones que establecen en casa, las que en su mayoria estan marcadas 

por agresion y fos chicos copian este modelo y lo llevan a otras relaciones. 

El sentimiento prevatente de estos chicos parece ser el de soledad y, por fo tanto, ellos se atslan 

y esto los entristece y ‘es dificulta relacionarse Las relaciones que establecen no son muy 

constantes cambian de pareja sin antes conocerse. 

Ejyemplos. 

RAUL 

A los 8 afios Ilego Bety a vivir con nosotros, ella es mt prima y es la persona en quien mas 

confio y me Hevo mejor; ella es mayor que yo 2 afios y menor 2 afios que Miguel mi 

hermano con el que jugabamos en casa porque dificilmente nos permitian salir a la calle. 

Por lo tanto crecimos aistados del ambiente que se vivia en las calles de nuestra colonia. 

Por momentos me siento devaluado y en ocasiones pienso que valgo mucho que tengo una 

familia grandiosa y que yo soy una gran persona que esta pasando por una etapa mas de 

la vida 

GERARDO 

Otro dia en la noche papa me pego y me volvi a salir de su casa y me fui directamente a la 

casa de mi mama pero cuando llege papa ya estaba en la casa yo entree despues de una 

fuerte discusion papa me pego y me rompio el palo de escoba en la espalda despues me 

Nevo a casa otra vez 

XENIA 

Mi volulibiidad ya que en ocastones siento ef hablar y el convivir con la gente y en otras 

ocasiones indeterminadas no deseo hablar con nadie y soto quiero estar sola y habatr to 

indispensable Mi forma de no darme cuenta de fas malas ocasiones que surgen los 

problemas y no poder enfrentarios solo surgen situaciones que me hacen sentir mai triste 

e inutil, que solo tengo ganas de llorar, gritar, no hablar y sin remediar nada. En 

ocastones me da miedo hablar y pedir las cosas a cualquier persona que sea, asi sea una
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insignificancia o un favor importante no puedo pedir m hablar pues siento pena y miedo 

de equivocarme de lo que estoy pidiendo o diciendo Me da miedo al rechazo, el no saber 

decir o iniciar una platica, expresar fo que siento
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IN. FORMACION DE LA AUTOESTIMA DE ACUERDO ALA ESCALERA DE VIRGINIA SATIR 

Virginia Satir, es parte fundamental de este estudio en cuanto a la escalera de formacién de ia 

autoestima ya que en ella nos brinda la oportunidad de conocer a detalle, cada uno de los pasos que 

se tienen que ir recorriendo para a construccion de esta autoestima, y esto nos brindara la 

oportunidad de conocer el proceso de formacion de autoestima que estan viviendo los chicos en el 

momento de elaborar su autobiografia. 

Analizaremos de manera detenida cada una de fas autobiografias siguiendo tos criterios de la 

escalera de Virginia Satir, también seleccionare los fragmentos, los cuales fueron extraidos de 

manera literal de tas autobiografias, estos son representativos de dicha formacién. 

AUTOCONOCIMIENTO (nivel |) 

Se revisaran los siguientes puntos: 

Se conoce a si mismo: Es capaz de decir conocerse asi mismo, detectando cada uno de los 

aspectos que conforman su personalidad, conocer cada parte que conforma su ser y lo integra 

en su completud, este es ef primer escalon que cada uno de los seres humanos ira recoriendo 

para a llegar ala autoestima. 

Identifica sus necesidades: Conoce cada uno de tos aspectos de si mismo, tanto en los aspectos 

fisico, como en los espirituales y psicoldgicos, conocer a profundidad cada uno de los aspectos 

que lo conforman asi como fo que necesita tanto fisicamente como espiritual y psicoldgicamente. 

Conoce sus potencialidades: Al conocerse a si mismo de una manera completa también debera 

de tener detectadas sus potencialidades es decir aqueltas cualidades en las que podra apoyarse 

para desarrollarse de una, manera integral ya sana y asi llegar a sentirse satisfecho y exitoso. 

Conoce sus deficiencias: Las deficiencias conforman la personalidad del joven, en este punto 

nos ocuparemos de conocer si el adolescente tiene detectadas estas deficiencias, de sus
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sentimientas ante ellas, ¢s decir, si se siente frustrado 0 no si las acepta o trata de superar en 

una palabra como las enfrenta. 

Integra sus deficiencias y sus potencialidades: Este sera el ultmo punto a evaluar y a lograr por 

parte de tos jévenes, nada facil como lograr un equilibrio en el que se integren de una manera 

atmoniosa sus deficiencias y potencialidades para asi poder integrase como ser humano. 

En este escalon de la escalera de Virginia Satir, que es el primero y fundamental para la 

formacion de la autoestima, en 1a mayoria de los chicos encontramos que el conocimiento de si 

mismo e@s somero; es decir, no existe un conocimiento de si mismo de una manera profunda, se 

encuentran mas preocupados por su imagen ante Jos otros que por la imagen interna que se tiene de 

si mismo. Estos chicos sdlo se logran ver a través de los ojos de los demas y entran en conflicto 

cuando la imagen externa no concuerda con la imagen interna ni con sus sentimientos 

En cuanto a sus necesidades fisicas, psicologicas y espwituales, no conocen todas, ya que solo 

logra identificar algunas de estas, ya que el adolescente alin no logra consolidar todos los aspectos 

de su personalidad y ademas, no existe una reflexion acerca de lo que desean ni acerca de lo que 

necesitan, pocos son los adolescentes que tienen claro esto y que han llevado a cabo esta reflexion 

Aigunos adolescentes conocen sus potencialidades, pero sdlo unos cuantos logran enfocarse en 

ellas y sacarles provecho, por el contratio ponen mas atencion en sus deficiencias, esto es porque 

los adultos que lo rodean lo hacen y ponen gran énfasis en sus fracasos, no sabiendo como 

enfrentarlos, ni mucho menos como integrarlos con sus potencialidad, predominando el sentimiento 

de frustracién. 

fyemplos, 

RAUL 

se que soy de buenos sentimientos Pero para mi familia y amigos sigo siendo admirado, 

reconocido y ef hombre maduro y centrado. He llegado a pensar que me ven asi porque 

ven un disfraz y no al Raul autentico Empece a jugar fut-bol a los 15 afios con equipos de
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la colonia Lo cual me gusto mucho a tal grado de que yo empece a tener Ia ilusion de ser 

futbolista profesional. 

Faltando un semestre para terminar la carrera se presento la oportunidad de que yo 

ingresara a las fuerzas basicas de un equipo de futbol de la capital, fo cual acepte y deje 

fa escuela a pesar de que mi familia principalmente mt mama no estaban de acuerdo 

Transcurrio ef tiempo y yo fui subtendo de nivel en el equipo, por lo tanto yo estaba 

contento e ilusionado en que yo iba a lograr mi sueho. 

Cuando ta directiva del equipo me dijo que mi rendimiento no era ef esperado por ellos y 

que por lo tanto quedaba fuera det equipo, fue la experiencia mas amarga de mi vida, 

pense que no existia alguien quien creyera en mt, asi como tambien senti una desilucion 

grande para mi porque no sabia que decirle a m familia, tenta verguenza decirle que 

habia fracasado en mi intento por ser futbolista 

GERARDO 

nos venimos para el toreo donde no me gustaba porque eran colonia de puro chavo bien 

bestido y educado y entonces sali de la primaria y entre a la secu y desde ai me empecea 

mahciar a no entrar a la escuela a no hacer tareas y despues me empece a@ juntar con 

chavos que robaban en tiendas y yo hiva con ellos y haci me empezo a gustar pero no lo 

hacia como ellos yo debes en cuando y ya le empezaba a gritar a mi mama a responder y 

fue donde un dia yo hicimos enojar a mi jefe y se fue y me centi culpable mu papa nos 

apoyo con comida porque mi mama estaba con unos tios para darnos una leccion y fue 

donde se me metio esa idea de robar porque queria saber que se centia 

FRANCISCO JAVIER 

Pasaba luego problemas con algunas materias pero al final las superaba en tercer aho de 

prepa pase a algunos problemas ya que al principio no sabia que carrera estudiar tenia 

novia y me sentia muy presionado por todo, pero al final me decidi por contaduria y no 

me he arrepentido a la fecha, ingresé a la universidad 

ALBERTO 

Desde ese aho mis Ccalificaciones empesaron a bajar mucho, porque cuando me dejavan 

tarea no les entendia la mayoria de las veces y mi mama no me podia ayudar porque no le 

entendia o no sabia. Et tercer afio lo pase de pansaso. En la secundaria me descompuse 

totalmente porque no estudiaba nada desde el principio ta calificaciones eran muy malas, 

no pasaban de 5 o 6. Estube en el equipo de los cachorros y fue un buen equipo aunque
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quedamos en tercer lugar y el futbol americano lo gugaba en el prque que esta al lado de 

la escuela 

JENNIFER 

yo me quisiera regresaria a mi antigua escuela, porque me insultaba, se burlaba de mi y 

sobre todo me perjudicaba en mi rendimiento escolar. 

ILIANA 

fur muy sociable y tenia muchos “amiguitos" Me acostumbre a no estar nunca con mi 

familia era mas independiente que ahora a pesar de mi corta edad 

XENIA 

si necesito en ocaciones saber manejarme yo sola sin que me esten reprochando en todo 

momento que estoy mal en lo que estoy haciendo Me disgusta de mi fa mseguridad que no 

me permite hacer mis actividades hbremente Mi volulibilidad ya que en ocasiones siento ef 

hablar y el convivir con la gente y en otras ocastones indeterminadas no deseo hablar con 

nadie y solo quiero estar sola y hablar lo indispensable. Mi forma de no darme cuenta de 

las malas ocasiones que surgen los problemas y no poder enfrentarlos solo surgen 

situaciones que me hacen sentir mal triste e inutil, que solo tengo ganas de llorar, gritar, 

no hablar y sin remediar nada 

LUIS RAUL 

Yo a esta edad era muy tranquilo y miedoso a los demas nifios, no me gustaba que me 

pegaran (jugando) o hacer juegos agresivos o donde tenia que ensuciarme, Era muy 

penoso en relacion a que la gente me viera o me hablara en ocasiones miedo, Siempre fui 

un nifio inseguro pero atormentado por los insultos por parte de mi familia



133 

AUTOCONCEPTO (Nivel ll) 

En este escal6n de la formacion de ta autoestima, se analizaran los siguientes aspectos: 

* Creencias que tienen la persona acerca de si mismo: Esto lo sabremos explorando la serie de 

ideas que el adolescente tenga acerca de si mismo, esto incluye los rasgos fisicos, corporales 

defectos y virtudes. 

¢ Autoimagen que posee: Conoceremos la autoimagen que el chico posee, la imagen es el 

conjunto de imagenes que se tienen asociadas o que corresponden a los conceptos 0 creencias 

que tiene una persona acerca de si misma 

« Concepto negativo o positive de si mismo: en este punte conoceremos si el autoconcepto que el 

joven tiene formado de si mismo es positive o negativo, sus sentimientos al respecto, como lo 

enfrenta. 

En la mayoria de los chicos encontramos que su autoconcepto se forma apartir del concepto que 

los demas tengan del él, es decir ta autoimagen se forma a partir de las imagenes que los otros le 

devuelven de si mismos, en ocasiones no se encuentran de! todo satisfechos con su apariencia, 

generalmente esto les produce cierta frustracion por no ser como quisieran ser o cubrir los 

estereotipos que 1a sociedad ha creado, tanto afecta esta autoimagen devaluada que interfiere en 

sus relaciones interpersonales haciéndolas dificiles y con inseguridades al respecto. 

En la mayoria de los chicos, el autoconcepto no es positive, es decir, este autoconcepto es 

negative 0 no se encuentra acorde con la realidad, esto se debe a las exigencias familiares, ya que 

acentian las desventajas que poseen estos javenes y estos defectos se magnifican ante la mirada 

de los demas; sin embargo, algunos adolescente si cuentan con un autoconcepto positivo y esto se 

nota cuando se siente mas confiados a la hora de tomar decisiones.
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EJEMPLOS 

XENIA 

Fisicamente me disgusta mi cabellera pues aunque tengo mucho esta muy seca y es lo que 

en ocasiones se me a criticado y como lo he leido me hace sentir mal pues me llaman 

“velos de elote". Se que soy guapa pero sin pintura siento que no lo soy y me siento fea si 

salgo sin maquillase a la calle A veces me disgusta mi cutis que sea grasoso o con puntos 

negros Me gusta cuidarme pero aun asi me siento insegura de mi belleza y aunque jamdas 

me han dicho que soy fea al contrario en todos lados me aceptan por mi belleza, temendo 

a mi alrededor muchos pretendientes tanto de buena clase o baja o como guapos o feos, 

casados divorciados jovenes o grandes pero aun todo esto me siento insegura de mi 

beileza Quisiera tener un cabelio sano y relusiente y un cutis terso y limpio De ahi en 

fuera todo me agrada de mi pero esas 2 unicas cosas me hacen sentir insegura de la 

belleza que poseo. 

RAUL 

Me enamore de una chica que para mi era todo, vivimos una relacién muy bonita, solo que 

con el tiempo pense que yo no podria nunca hacerla feliz porque pensaba que ella 

necesitaba algo mas que yo, me sentia inferior a ella a su familia y eso fue aleyandola de 

m 

FRANCISCO JAVIER 

ingrese a la secundaria del Simon Bolivar también, hice mas amigos, ya teniamos interés 

diferentes, intereses de adolescentes, recuerdo esos problemas con el Acne también 

recuerdo que en ese entonces era muy timido con las nifias, a tal grado que empecé a 

tener novia cuando entré a Preparatoria 

RAUL 

Pero para mi familia y amigos sigo siendo admirado, reconocido y el hombre maduro y 

centrado He llegado a pensar que me ven asi porque ven un disfraz y no al Raul autentico 

ILIANA 

baje de calificaciones, tuve mis primeros fracasos y me sentia como basura 

LUIS RAUL 

Srempre he sido una persona muy sensible y en ocasiones timido
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AUTOEVALUACION (Nivel ilt) 

Se analizaran los siguientes aspectos que conforman este escal6n’ 

e Es capaz de evaluar: Es decir, puede conocer e identificar tas cosas buenas para él, las cosas 

que le hacen crecer y mejorar. 

« Conoce las cosas que le satisfacen y las que no: Las cosas que le interesan, y que le son 

enriquecedoras, es decir las cosas que lo benefician y le hacen crecer. Conoce las cosas que no 

le hacen crecer y fe producen dafio. En este punto también analizaremos si el joven tiene 

identificadas 0 no las cosas que lo dafian y como actua ante esto. 

«  Confia en si mismo: Conoceremos si el joven ha fogrado esa confianza primordial para enfrentar 

los problemas que vive y que vivird en fa edad adulta, es decir en el futuro, la confianza en si 

mismo, 0 por el contrario no fo ha logrado. 

La mayoria de los chicos, reportan en sus autobiografias algunas dificultades para evaluar las 

cosas buenas de las malas, primero parecen elegir cosas que no les enriquecen que por el contrario 

fos dafian y perjudican en muchos aspectos de su vida, en segunda instancia y después de una 

teflexion, algunos de ellos se dan cuentan del dafto que hicieron y el sentimiento que prevalece es el 

de culpa y arrepentimiento. 

Algunos chicos si logran detectar aspectos que les satisfacen y que les interesan como, la musica, 

el deporte, los amigos, etc. Y tratan de fomentar esto en su vida, y en ocasiones se convierte en un 

refugio cuando se sienten tristes 0 solos. Esto fos hace sentirse mas satisfechos de si mismos 

cuando obfienen logras en estos campos. 

La confianza en si mismos no se ha obtenido en todos, sdlo unos cuantos logran confiar en si 

mismos y se siente capaces de tener éxito. La mayoria de estos jovenes no confian en si mismos, y 

esto conlleva repercusiones en diferentes areas de su vida, como son la escuela, las relaciones 

interpersonaies, la familia. La confianza en si mismo, parece ser uno de los aspectos que {a familia y
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en especial fos padres se olvidan de fomentar, generalmente porque los padres no poseen esta 

autoconfianza y no les es posible transmitiria. 

EJEMPLOS: 

RAUL 

En mi vida cotidiana emprendia actividades pero con cierto temor e inseguridad, la 

constancia desaparecio de mi y todo lo que hacia sabia o mas bien estaba programado 

para pensar que no terminaria bien. 

JENNIFER 

Me sentia segura de mt misma y asi lo podia todo 

XENIA 

Soy muy buena para bailar aprendt yo sola lo cual se a convertido en un apasionamiento 

ilimitado ya que me es totalmente relajante para mi mente cualquier tipo de musica de la 

que se trate, sintiendome en un mundo unico y tranquilo es por eso que me encanta 

batlar, ef sentir la musica hasta lo que mas de 

GERARDO 

me empece a maliciar a no entrar a la escuela a no hacer tareas y despues me empece a 

juntar con chavos que robaban en trendas y yo hiva con ellos y haci me empezo a gustar 

pero no lo hacia como ellos yo debes en cuando y ya fe empezaba a gritar a mi mama a 

responder 

ALBERTO 

En cuarto afio mis calificaciones ya andaban por los suelos la maestra yo creo que me 

tomo mala fe desde que le grite una groseria y desde ese dia por cualquier cosita que yo 

asia me ponia un aviso.
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AUTOACEPTACION (Nivel 1V) 

En este escalon se revisaran los siguientes aspectos 

+ Se acepta a si mismo: Ya que la persona ha logrado conocerse con los aspectos buenos y 

malos que conforman su personalidad y ha logrado confiar en si mismo, el siguiente paso seria 

la aceptacién de si mismo, es decir la autoaceptacion. 

¢ Quiere o desea cambiar La autoaceptacién es ef primer paso al cambio, en este punto 

analizaremos de manera detenida, la actitud det adolescente ante su propia personalidad y vida, 

como es que enfrenta y acepta estos aspectos, si desea cambiarlos 0 no, y que hace para 

lograrto. 

En este escalén solamente unos cuantos adolescentes desean un cambio en su personalidad, 

para asi poder tener un cambio en sus vidas. Esto lo logran despues de una reflexion de si mismos y 

después de un reconocimiento de sus potencialidades y defectos, para que asi sea claro lo que se 

desea cambiar, desafortunadamente en la mayoria de los casos esto no se ha consequido y desean 

que el cambio se efectue en los otros, es decir en su entorno, cuando en ta mayoria de tos casos 

estos cambios tendrfan que efectuarlos los propios jovenes en si mismos. 

Estos adolescentes no han logrado fa autoaceptacion, generaimente esperan que los demas los 

acepten primero, para asi, ellos mismos aceptarse, y esto dificulta la formacién de su autoestima. 

EJEMPLOS: 

XENIA 

TENGO QUE APRENDER ACEPTAR AQUELLAS COSAS QUE NO PUEDO CAMBIAR. 

Porque no puedo aceptarme a mi misma? Me convertire en una muy buena estudiante y 

cultivare muchas amistades al grado de que los problemas de antisociable en el trabajo 

me a servido para comprometerme que al comienzo de clases hablare y platicare con 

muchos compafieras tratando de cultivar las amistades mejores Tratare de sequir 

leyendo y poder aprender de las magnificas culturas que he leido ya que asi mi mente se 

torna tranquila y serena y a la vez aprendo de los maravillosos libros que se escriben pues
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hasta el momento le he tomado amor a la lectura a tal grado que es uno de mis 

pasatiempos favoritos siendo ef mejor 

RAUL 

pense que no extstia alguien quien creyera en mi, asi coma tambien senti una desilucion 

grande para mi porque no sabia que decirle a mi familia, tenia verguenza decirle que 

habia fracasado en mi intento por ser futbolista. 

ILIANA 

M: soledad, o al menos mi sentimiento de soledad, comenzo cuando nacio mi hermana 

Veronica Como ella era la bebé fa cuidaban mas y a mi me hacian a un lado por ser 

mayor que ella (incluso hay una gravacion en donde mi mamd le preguntaba cosas a 

Veronica y yo las respondia y mi mama me regafaba por responder, como si una nifia de 

2 afios supiera de modales). Cuando comenzaba a acoplarme a la idea de una hermanita 

Nacio Paulina (2 afios despues) 

XENIA 

Sere fa myer mds sociable para cuando comiencen las clases y ser la mejor en mi escuela, 

en mis materias y asi seguire sacandolas tratando de ser la mejor 

AUTORRESPETO (Nivel V) 

Se analizaran los siguientes aspectos: 

« Entiende sus propias necesidades y valores: al conocer su personalidad, analizaremos si 

entiende y logra identificar sus necesidades y valores y si actia conforme a ellos, y si no lo hace 

y porque. 

«  Satisface sus necesidades: Es decir, al identificar sus necesidades, iogra satisfacerlas 0 no, 0 si 

por fo menos lo intenta, esto cuando se logra esto, estariamos hablando que la persona ha 

logrado tener un autocuidado, esto no logra ser facil para los adolescentes.
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« Expresa y maneja sus sentimientos: En este punto analizaremos si los adolescentes de nuestra 

pobacién ha logrado expresar y manejar en forma conveniente sus sentimientos y emociones, 

es decir sin hacerse dafio, ni culparse, al hacerlo y también sin hen ni agredir alos demas. 

¢ Busca y valora todo aquello que fo hace sentirse orgulloso de si mismo: Analizaremos la actitud 

de los adolescentes ante aquellos aspectos de su vida que le hacen sentirse bien, silos busca y 

procura o si no es asi y porque hace esto. 

En este escalén pudimos constatar que solamente algunos de fos adolescentes en verdad 

entienden sus propias necesidades y valores, en la mayoria de los casos desconocen todas sus 

necesidades, solamente identifican algunas de estas, y en cuanto a sus valores no se encuentran 

del todo claros, por lo que no estan bien establecidos, en cuanto a sus necesidades esperan que 

otros las satisfagan, es decir no se hacen cargo de esto, por lo que no tienen un autocuidado, parte 

fundamental para una autoestima alta, y se ven inmiscuidos en situaciones riesgosas para su 

persona como pueden ser las drogas, el mattrato, el abuso sexual, la desercion académica, etc. Tal 

parece que a estos chicos no se tes han dado las herramientas suficientes para tener un Optino 

autocuidado. 

Otra gran dificuttad en estos chicos es su incapacidad para manejar y expresar sus emociones. 

Generalmente tienden a ser agresivos para con jos demas y para consigo mismos, explotando y 

siendo impulsivos, parecen incapaces de constuir un espacio para esto en su vida cotidiana, 

después de dicha explosion se siente culpables lastimados y en especial frustrados, porque en lugar 

de resolver problemas parecen que solo se complican. Estos chicos si logran valorar y procurar las 

cosas que los hacen sentirse orgullosos de si mismos, y tos convierten en su refugio, para 

compenser Su frustracion. 

EJEMPLOS- 

RAUL 

Empece a jugar fut-bol a los 15 afios con equipos de Ia colonia. Lo cual me gusto mucho a 

tal grado de que yo empece a tener Ia ilusién de ser futbolista profesional.
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GERARDO 

me empece a maliciar a no entrar a la escuela a no hacer tareas y despues me empece a 

juntar con chavos que robaban en tiendas y yo hiva con ellos y hact me empezo a gustar 

pero no lo hacia como ellos yo debes en cuando y ya le empezaba a gritar a mi mama a 

responder y fue donde un dia yo hicimos enojar a mi yefe y se fue y me centi culpable 

FRANCISCO 

Pasaba luego problemas con algunas materias pero al final las superaba en tercer afio de 

prepa pase a algunos problemas ya que al principio ne sabia que carrera estudiar tenia 

novia y me sentia muy presionado por todo, pero al final me decidi por contaduria y no 

me he arrepentido a la fecha 

ALBERTO 

£n cuarto atio mis calificaciones ya andaban por los suelos la maestra yo creo que me 

tomo mala fe desde que le grite una groseria y desde ese dia por cualquier cosita que yo 

asia me ponia un aviso. 

SARA 

El me pidio m: tel al siguiente dia salimos y me di cuenta que el era drogadicto Y segui 

con ef dure como 5 meses el me maltrataba y me decia siempre que yo era una nifia 

inmadura siempre quiso propasarse pero nunca lo deje y se enfurecia me decia que tenia 

otras novias y que extrafiaba mucho a America su ex 

IRENE 

yo me sentia muy mal por todo lo que me hacian, por fo que decian y ademas porque mi 

tio a veces me queria besar, y me tocaba mi pubis, a mi si me gustaba estar en casa demi 

tia, pero nada mas con ella porque ella me compraba muchas cosas, salia a muchos lados 

con ella, y porque me quiere mucho. Un dia no iba a salir nadie y fui a buscar a Selene, 

ella tiene un primo, que en ese tiempo tenia como 14 afios y cada vez que yo iba, queria 

que jugaramos a los novios, 0 sea como a tener relaciones se podria decir, entonces pues 

yo ya casi no queria entrar a la casa de la nifia por lo mismo, ademas de que un dia et 

estaba acostado encima de mi, y en eso abrieron ta cortina y casi nos veian, desde ese dia 

yo ya casi no entraba a la casa de Selene, y por fo mismo un dia iba subiendo las escaleras 

y como ya no queria entrar a su casa desde las escaleras le grite y me dijo que segun la 

esperara tantito, y cuando voltie, su primo me ensefio su pene, por lo mismo me asuste y 

me subi corriendo a mi casa, pero como mi mama no sabia nada.
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ILIANA 

Entre a la secundaria, despues de dos suspenciones en la primaria pensaba que en la 

secundaria las cosas cambiarian pero no fue asi, la situacion empeoro, mi primer reporte 

fue en el primer mes, por que un amigo (Ivan) me pego en ef ajo y me lo puso morado, y 

me pego porque yo lo molestaba; primero yo le di en el estomago un pufietazo y luego ef 

se levanto y me golpeo en el ojo, el segundo por contestarle a un maestro, el tercero por 

ponerle purgante ai dulce de un compatiero (mi disque novio) 

XENIA 

Me da miedo al rechazo, ef no saber decir o iniciar una platica, expresar lo que siento 

LUIS RAUL 

Todo esto que escribo es muy dificil pero lo que en verdad me duele, es el dafio que me 

han echo todos aquellos que me rodearon durante mt infancia y que samas entendieron lo 

que me estaban haciendo 

AUTOESTIMA (Nivel Vi) 

Este escalon se analizaran los siguientes puntos: 

« Hacen frente alas responsabilidades. Aqui analizaremos si e! joven logra aceptar y enfrentar sus 

responsabilidades y obligaciones sin dejar que otros las asuman por él, ademas no culpando a 

otros por sus errores. 

¢ Ellos mismos cubren sus necesidades y deseos: En este punto podremos ver si ellos son {os 

que se hacen cargo de sus necesidades y deseos no esperando que otros la cubran por allos, 

es decir no dejando a los demas en sus manos, sus propias necesidades. 

¢ Se sienten aptas para la vida: Se siente listos y preparados para la vida con todas las 

herramientas y cualidades necesarias para lograr ser exitosos. 

e Se sienten merecedoras de la felicidad. Aqui analizaremos, si los adolescentes se sienten 

merecedores de ser felices, y capaces de alcanzar dicha felicidad.
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A la mayoria de estos chicos se les dificulta afrontar sus responsabilidades, en algunos casos, 

porque los padres culpan a otros de los errares de sus hijos, es decir en ocasiones se culpa a los 

amigos, a los maestros y en otros casos ocurre que los chicos no logran un analisis profundo de las 

consecuencias de sus actos, ya que no logran responsabilizarse de ellos y tampoco tratan de cubrir 

ellos mismos sus necesidades, deseos y en la mayoria de jos casos esperan que esta tarea la 

hagan otros y parece ser, que no pueden llegar a la conclusion que ellos mismo deberian hacerse 

cargo de estos. 

Encontramos que en general, estos chicos no se siente aptos para la vida, se siente incapaces de 

enfrentar problemas y dificultades, también se encuentran confundidos con respecto a muchas 

situaciones de su vida. No todos tlegan a este escalén, en su mayoria no consiguen tener una 

autoestima alta, ésta es pobre, por lo que no sienten merecedores de felicidad ni dignos de ser 

amadas, porque no se aman a si mismos. 

EJEMPLOS: 

FRANCISCO JAVIER 

ingresé a la universidad y a que estoy esforzandome por ser alguien de prestigio, de 

dinero, quiero una famiha, ser feliz, reahzarme profesionalmente y casarme con una 

mujer que me ame y que yo ame, una familia no muy numerosa y futura estabilidad 

emocional, monetaria, familiar, etc. 

ILIANA 

Las cosas ya iban mal en mi casa por que Hevaba muchas materias reprobadas y 

pensaban que era por culpa de Fabiola porque con ella yo hacia mucho relajo y me la 

pasaba hablando todo ef dia por telefono con ella En ef verano de este afio me ful aun 

extraordinario (civismo) y tuve que estudiar todas las vacaciones. 

RAUL 

Me imagine que trabajando y ganando dinero tendria la oportunidad de no estar solo, tal 

vez la oportunidad la tuve siempre solo que me ha costado mucho poder relacionarme y 

sentirme querido por las personas Mi familia me empezo ha ver como un ejemplo ha 

seguir porque segun dicen soy muy recto, responsable y centrado.
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creo que desde hay cuando hago aigo malo se enaja y me quiere pegar pero ya no 

entiendo porque si el no vive con nosotros. 

FORMATO DE EVALUACION 

Acontinuacién se mostrara a manera de formato e! procedimiento que seguimos para acercarnos 

ala autoestima de los adolescentes, el primer andlisis del contenido de las autobiografias fue el que 

hicimos de las areas, analizando cada uno de los siguientes puntos, como a continuacion se 

  

  

  

  
  

muestra: 

AreaFamiliar | Estructura familiar | Como lo perciben | Como percibe a 
sus padres sus padres 

AreaEscolar | Satisfaccién Exitos o fracasos_{ Metas Temores 

Satisfaccién Temores Percepcién de su | Percepcién de su 

Area Sexual cuerpo cuerpo por parte 

de los demas 

Relaciones con fos | Dificultades para | Comodidad en Satisfaccion con 

Area Afectiva demas las relaciones casa. Comodidad | 1a vida social 

con las demas       personas   
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FORMACION DE LA AUTOESTIMA SEGUN LA ESCALERA DE VIRGINIA SATIR 

A continuacion veremos de una manera esquematica, la manera de analizar cada uno de jos 

escalones de la escalera de Sati, para to cual se tomaron los siguientes puntos para observar: 

  

  

  

AUTOCONOCIMIENT | Se conoce a si \dentifica sus Conoce sus Integra sus 

0 mismo. necesidades potencialidades y | potencialidades y 
deficiencias deficiencia 

AUTOCONCEPTO | Creencias que Autoimagen que | Concepto 

tiene la persona | posee Negativo o 
acerca de si positivo de si 
mismo mismo 

AUTOEVALUACION | Es capaz de Conace las cosas. | Confia en si 

evaluar que le satisfacen y | mismo 
las cosas que le 

producen dafio 

AUTOACEPTACION | Se acepta a si Quiere o desea 
  

  

  

mismo. cambiar 

AUTORRESPETO | Entiende sus Satisface sus Expresa y manga | Busca y valora lo 

propias necesidades sus sentimientos | que je hace 

necesidades y sentirse orguiloso 

valores de si mismo 

AUTOESTIMA —_| Hace frente asus / Ellos mismo Se siente aptas | Se sienten 

responsabilidades | cubren sus para la vida merecedoras de fa 
necesidades y felicidad         deseos 
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EVALUACION 

En la adolescencia una de los aspectos importantes a consolidar es la identidad, la imagen 

corporal e incomporarla en una imagen mental de si mismo, asi se constituye fa autoimagen, y asi el 

adolescente va constituyendo su autoconcepto y postesiormente su autoestima, de ahi que la 

formaci6n de la autoestima sea una parte fundamental de este periodo de desarrollo de los seres 

humanos (Cok, 1990). 

De ahi ta importancia de analizar la formacién de la autoestima en los adolescentes ya que esta 

juega un papel significative y ademas esto resulta en muchos aspectos determinante para la vida de 

las personas. 

AJ analizar las autobiografias elaboradas por nuestra poblacién encontramos, algunas 

deficiencias en las areas, por ejemplo en et area famitiar se encontraron que ja mayoria provenian 

de familias, desintegrada, con una serie de separaciones y fracasos en sus relaciones y sobre todo 

en su comunicacidn la cuat o no existe o no logran establecerla, solo en pocos casos se pudo 

conocer que esta comunicacién si se lograba En las relaciones fraternas, ia competencia era 

evidente y en algunos casos esta era fomentada por los padres. Predominando la agresién en su 

convivencia (Satir, 1990). 

Esto repercute de diferente manera en los adolescentes, en algunos de ellos podemos observar 

que fos jévenes siguen modelos de conducta, agresivos y antisociales, llegando a delinquir o 

consumir alguna sustancia prohibida, o problemas familiares por dichas conductas ademas no 

poseen el autocuidado suficiente para no producirse dafio, es decir son agresivos hasta consigo 

mismos, Dicha agresién también se manifiesta en depresiones y apatia para enfrentar la vida y sus 

problemas, también se manifiesta en depresiones siendo autodestructivos. 

£1 modelo paterno parece estar lejano o ausente de fa dinamica familiar, sin embargo en otros 

casos, estos adolescentes poseen una figura paterna que es sumamente agresiva y autoritaria, 

Virginia Satir (1990), nos comenta que cuando el padre encuentra menospreciado y devaluado, la 

estima del hijo se vera afectada, por lo que es sumamente importante que tanto la figura materna
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como la paterna, se proyecten lo mejor posible, es decir, que sean respetados y valoradas fodas sus 

funciones, y !os perciban con una autoestima alta 

Hay una estrecha relacion entre la autoestima de fos padres y la autoestima de los hijos, se dice 

que, generatmente, la autoestima de los hijos es el refiejo de la autoestima de los padres, cuando un 

joven llega a tratamiento es importante trabajar con los padres, para empezar por fortalecer la 

autoestima de los padres (Satir, op. cit.) 

En cuanto al area escolar, tal parece que los padres se sienten frustrados ante los fracasos 

académicos de sus hijos, esto genera atin mas tensidn en las relaciones padres e hijos, ios chicos 

no saben como enfrentar ellos mismos estos fracaso y tampoco saben como comunicarlo a sus 

padres, y atin menos como pedir ayuda y encontrar soluciones a dicho problema. Los padres 

generalmente castigan a sus hijos con violencia fisica 0 verbal, agravando esto ta situacion, por ef 

contrario en los casos donde fos padres reaccionan de una manera diferente, brindando alternativas 

de solucion para dicho problema, los jovenes que se sienten motivados, generalmente, mejoran 

considerablemente en su rendimiento académico y fa escuela fa ven como un logro mas en su vida, 

y las metas y objetivos al respecto estan mas claros y son mas facilmente alcanzados 

Podemos observar que esta area es delicada en su manejo ya que silos chicos no se encuentran 

los suficientemente motivados y con un ambiente estimulante para mejorar y ver a ta escuela como 

una oportunidad y no como una serie de obligaciones, el resultado seria la desercion y estudios 

truncados, como podemos observar que sucede en algunas autobiografias Virginia Satir (1990), 

comenta que ta persona con una autoestima alta siente que ellos mismos tienen importancia y que 

fos demas fienen fe en él, en esta area, observamos como en un espejo problemas en otros 

aspectos de su vida, como son una mala relacion familiar, poca confianza en si mismo. 

En cuanto al area sexual encontramos que, en la mayoria de los casos, viven su sexualidad de 

una manera agresiva, esto es, la mayoria de estos chicos pasaron por experiencias sexuales 

dolorosas, en algunos casos de abuso infantil, esto los deja con una marca para telaciones futuras, 

parece que no tuvieron las heramientas suficientes para un autocuidado ni la informacion necesaria 

y basica para esto, también podemos observar a través de las autobiografias que la comunicacion
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que estos adolescentes tienen con su familia sobre et tema de la sexualidad, y en su mayoria nunca 

comentan los abusos sufridos a sus padres, por lo que es de suma importancia, mejorar y fortalecer 

dicha comunicacion. 

En el area de relaciones interpersonales encontramos que !a mayoria de los chicos tienen 

dificultades para relacionarse. Cuando logran relacionarse lo hacen de una manera superficial y esto 

resulta ser un reflejo de las relaciones en casa. Sin embargo, existen chicos que si se relacionan de 

una manera mas o menos adecuada, y ven en estas relaciones un refugio donde olvidan problemas 

que puedan tener en otras areas Seguin Corkille, (1985) Cuanto menos aceptable es la conducta de 

alguien, mayor es su anhelo de aprobacién y cuanto mas retraido, mas necesita de amor y 

aceptacién esto disminuye la probabilidad de tograr lo que desee. 

Segun Corkille, (1985) ta autoestima no es inamovible, pero no es facil modificarla una vez que 

se ha formado, por esto es importante analizar la autoestima en la adolescencia, ya que es aqui 

cuando se esta formado, y partiremos por conocer, en que proceso de esta formacién se encuentra 

el chico, y a partir de ahi empezar a ayudar al chico en este proceso. 

En cuanto a la formacién de la autoestima de los adolescentes a través de su autobiografia 

seguimos la escalera de Virginia Satir, encontramos que en el primer escalon de dicha escalera, que 

es el autoconocimiento este se encuentra influenciado por fa opinion de los demas, pocos son tos 

que realmente se conocen, es decir no existe un conocimiento de si mismo de una manera profunda, 

se encuentran mas preocupados por su imagen ante los otros que por ta imagen interna que se tiene 

de si mismo. Estos chicos sdlo se logran ver a través de los ojos de los demas y entran en conflicto 

cuando la imagen externa no concuerda con la imagen interna ni con Sus sentimientos. 

Virginia Satir (op. cit.) seflala que el autoconocimiento no es otra cosa sino conocerse a uno 

mismo, tanto en ser fisico, como psicoldgico, como espiritual y en sus necesidades, en estos chicos 

No conocen todas sus necesidades, solamente una cuantas, y ademas no existe una reflexion 

acerca de lo que desean ni acerca de lo que necesitan, pocos son los adolescentes que tienen claro 

esto y que han llevado a cabo esta reflexién y algunos conocen sus potencialidades, pero sélo unos 

cuantos logran sacarles provecho, por el contrario ponen mas atencién en sus deficiencia, esto es 
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porque los adultos que lo rodean fo hacen y ponen gran énfasis en sus fracasos, no sabiendo como 

enfrentarlos, ni mucho menos como integrarlos con sus potencialidad, predominando e! sentimiento 

de frustracion. 

Satir (op. cit.) sefiala que el segundo escalén que es el autoconcepto es una serie de ideas que 

la persona tiene acerca de si mismo. La autoimagen en estos chicos se forma a partir de las 

imagenes que {os otros le devuelven de si mismos, en ocasiones no se encuentran del todo 

satisfechos con su apariencia, generalmente esto les produce cierta frustracion por no ser como 

quisieran ser o cubrir fos estereotipos que la sociedad ha creado, tanto afecta esta autoimagen 

devaluada que interfiere en sus relaciones interpersonales haciéndolas dificiles y con insegunidades 

al respecto. 

El autoconcepto en ta mayoria de los chicos, no es positivo, debido a las exigencias familiares 

que acentiian las desventajas que poseen estos jovenes, sin embargo, algunos adolescente si 

cuentan con un autoconcepto positivo y se sienten mas confiados a la hora de tomar decisiones. 

El tercer nivel de la escalera es la autoevaluacion, la mayoria de estos chicos no podia distinguir 

las cosas que le hacen bien de aquellas que le producen dafio. Ademas, no logran obtener la 

confianza en si mismos, y no se siente capaces de tener éxito, y esto con lleva repercusiones en 

diferentes areas de su vida, como son la escuela, las relaciones interpersonales, ta familia, La 

confianza en si mismo, parece ser uno de los aspectos que {a familia y en especial los padres se 

olvidan de fomentar y esto es porque generalmente ios padres no poseen esta autoconfianza y no 

les es posible transmitiria. 

La autoaceptacién es reconocer todas las partes de su se, pero solamente unos cuantos 

adolescentes logran esta autoaceptacion, y también son unos pocos los que desean un cambio en 

su vida esto después de una reflexién de lo que desean cambiar y la mayoria esperan que los 

demas los acepten primero, para asi, ellos mismos aceptarse, y esto dificulta la formacién de su 

autoestima.
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La mayoria de estos chicos no han logrado consolidar su autoestima ya que se les dificulta 

afrontar sus responsabilidades, y tampoco tratan de cubrir ellos mismos sus necesidades y deseos, 

por lo que en la mayoria de los casos esperan que esta tarea la hagan otros y parece ser, que no 

pueden llegar a la conclusion que ellos mismo deberian hacerse cargo de estos. 

Encontramos que en la general, la autoestima predominante es baja por lo que es de suma 

importancia, fomentarla a partir de sus deficiencias siguiendo la escalera de Virginia Satir, para que 

asi se culmine fa formacion y la calidad de vida de estos adolescentes sea lo mas Optima posible y 

se sientan capaces para enfrentar los problemas de la vida y merecedores de felicidad y dignos de 

ser amados y sobre todo amados por si mismos. 

Satir (1990), describe 1a autoestima como una olla que puede estar vacia 0 lena. Donde las 

personas con una autoestima adecuada tendran una olla llena casi todo el tempo, ya que aprecian 

su propio valor y se consideran a si mismos su mejor recurso, esto es lo que estos adolescentes 

necesitan para enfrentar todos sus problemas.
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CONTRIBUCION 

La autoestima ejerce una poderosa influencia en !a manera de comportarse de las personas. Es 

la motivacion que acompafia a muchos actos y que determina el éxito o fracaso de los individuos. 

Existen muchas definictones de la autoestima, y en casi todas mencionan de manera general que el 

sentimiento de aprecio o disgusto que la persona siente por si misma, se forma de acuerdo a la 

imagen que tiene de su persona. Las imagenes crean sentimientos de agrado o de desagrado y la 

persona acta conforme a este sentimiento (Satir, 1990). 

A pesar de esto, la informacion recopilada indica que existen determinadas situaciones que 

aumentan fa probabilidad de que se produzca ya sea una alta o baja autoestima. La familia 

constituye uno de los factores principales en la formaci6n de la autoestima. Los padres reflejan a sus 

hijos lo que sienten y piensan acerca de ellos, y esta actitud genera en los nifios un sentimiento de 

agrado o desagrado por si mismos, que va a ser una especie de guia para su comportamiento 

(Corkille, 1985). Los seres humanos van descubriendo a través de su vida sus potencialidades, de 

modo que quiza por eso la infuencia parental es tan grande pues la primera con la que los nifios se 

enfrentan y todavia no poseen las herramientas suficientes para ir descubriendo sus propias 

potencialidades. Para el niflo, las impresiones que reciben acerca de si mismo, reflejadas por los 

padres mucho antes de adquirir el lenguaje, se concretan posteriormente en forma de adjetivos que 

Jo describen como persona (bueno, malo, valioso, insignificante, inferior, etc.) De aqui se podria 

derivar que la persona que haya crecido rodeada de una familia que le mando mensajes de ser una 

persona valiosa y capaz, es mas probable que tenga una autoestima alta, y quiza sera mas facil para 

él, descubrir sus potencialidades como ser humano y actualizarlas. Las personas con baja 

autoestima parecen ser aquellas que recibieron desde temprana edad mensajes que fos 

descalificaban como personas, de modo que quiza resulte mucho mas dificil para ellos, descubrir 

sus potencialidades y creer en si mismos. 

La importancia no reside en el tener baja o alta autoestima en si, sino en {a influencia que tiene 

esta autoestima en la conducta de las personas La autoestima funciona como un filtto a través det 

cual la persona ve la vida y reacciona ante ella. Las expectativas ante los demas, sus metas, su 

modo de vivir tas experiencias, sus aprendizajes, todo esta influido por la opinién que cada persona
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tiene de si misma. Asi que, es de mmportancia crucial que se tenga conocimiento de este factor que 

motiva los actos de las personas, y los hace dirigirse hacia ciertas metas que varian dependiendo de 

las expectativas que fa persona tiene acerca de sus cualidades, defectos, maneras de reaccionar, 

potencialidades, metas, etc. 

Cuando el nifio flega a la adolescencia, lleva ya consigo una autoestima mas o menos 

estructurada, que le ha hecho comportarse de cierta forma. Al llegar a la adolescencia, sin embargo, 

la persona se ve expuesta a situaciones y experiencias totalmente nuevas. Es un momento en el que 

se suscita una serie de cambios bioldgicos, fisioldgicos, sociales, familiares, culturales, etc. Al 

adolescente se le exige adaptarse a nuevos roles, y esta tarea la llevara a cabo de manera mas 

exitosa si posee una autoestima saludable. Sin embargo, debido precisamente a todos estos 

cambios, y a toda la gama de expenencias nuevas que se le presentan, el joven puede reevaluarse 

a si mismo. Es decir, la autoestima al igual que todas las caracteristicas del ser humano no es algo 

fijo, sino que es un proceso que se va reelaborando toda la vida (Schneiders, 1965). 

Una persona que entra en la etapa adolescente y se acepta a si misma, gracias a sus 

experiencias infantles de aceptacion, podra tener a su alcance mayores herramientas que te 

permitan enfrentar de una manera satisfactoria los cambios que se presenten. Posee la libertad 

interna que le permite ta espontaneidad de aventurarse, arriesgarse y realizarse. Se permite sentir 

profundamente sus emociones y gozarlas (Satir, 1990). 

Por ofra parte, el adolescente que se rechaza a si mismo, se caracteriza basicamente por no 

estar conforme con lo que es, 0 bien, con fo que cree que és. Mostrara poco respeto por su persona, 

tendera a sentir culpa por sus sentimientos y acciones, y menospreciar sus logros sean cuales sean. 

Evitara la espontaneidad, por no sentirse valioso, recurriendo generalmente a fachadas 0 mascaras 

(Corkille, 1985). En fa poblacién estudiada encontramos que la mayoria de ellos no se siente 

conformes con fo que son, ya que los demas no los aceptan como son y sus defectos se ven 

magnificados y cobran mas importancia que sus cualidades, y en muchas ocasiones estas 

potencialidades se encuentran desaprovechadas.
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En cuanto a relaciones interpersonales, todo adolescente se enfrenta a la posibilidad de ser 

aceptado o rechazado. Generalmente los jovenes al igual que cualquier persona, fenen cierta 

libertad de elegir a donde y con quien ir para gratificar y satisfacer su necesidad de aprobacin, y 

escapar al dolor del rechazo. Uno de los aspectos mas significativos de la conducta social del 

adolescente, es la forma en ta que busca “alimanto para et orgullo” y evita la humillacion. En esta 

lucha por ganar aprobacién y aceptacién de alguna forma, de alguien, en cualquier lugar, es que el 

joven se involucra en relaciones amistosas de gran dependencia (Rogers, 1972). 

Al momento de establecer relaciones con otras personas, la autoestima juega un papel muy 

importante. Si el joven posee una autoestima alta tenderd a desenvolverse sociaimente con una 

mayor seguridad en si mismo, facilitandose asi la espontaneidad y apertura que conlleva a 

relaciones significativas y satisfactorias. Por el contrario, el joven que posee una autoestima baja 

tendra una mayor dificultad para relacionarse por su falta de seguridad personal. Lo domina el miedo 

a exponerse, al rechazo, a la critica y esto coarta la posibilidad de establecer relaciones 

significativas (Satir, op cit). 

El joven tiene que encontrar significado a su vida y dentro de esta busqueda de sentido se da la 

idea del propdsite y la meta, Es decir, las metas de una persona pueden ser pequefias, sencillas 0 

complejas y como todo ser humano, el joven tiende a ir hacia algo. Eso a lo que aspire, estara 

guiado en gran parte por la autoestima. Aunada a la busqueda de significado, se presenta la 

busqueda de valores como un aspecto esentcial de la existencia humana. EI vivir como ser humano 

implica tomar partido, estar consciente de que hay circunstancias que ayudan o perjudican el 

acercarse a ciertas metas. E} adolescente debe aprender que el asumir ciertos valores, implica el 

renunciar a otros, pero que én esta renuncia, paradéjicamente su vida adquiere una mayor claridad y 

sentido. El yo de un adolescente es lo unico que posee, es el centro de sus propdsitos, deseos y 

luchas. 

Entre mas consciente esté el adolescente con respecto de su propia autoestima, estara en 

mayor probabilidad de poder aumentarla y vivir de una manera mas plena y madura, haciendo uso 

de todas jas herramientas que como ser Unico tiene en sus manos Una de las formas en las que el 

adolescente puede mantener y desarrollar una autoestima adecuada, es por medio de la
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autorrealizacién, es decir convertirse en lo que realmente es, esto implica el proceso a través de 

niveles secuenciales cada vez mas altos de motivacion, crecimiento y organizacion. Enfatiza et 

desarrollo constructivo del potencial. El lograr una identidad, es uno de los aspectos primordiales, la 

consolidacién de su identidad es un aspecto muy positivo para el adolescente, implica que é/ esta 

haciendo lo que realmente es y este le da autonomia. Sin embargo, existe ef riesgo de que ciertos 

adolescentes busquen de manera desespera el astatus, mas que la identidad (Rogers, 1972). 

En la autobiografia podemos encontrar un instrumento, el cual permite una serie de posibilidades 

que hasta ahora no habiamos reunido en uno solo, nos permite acceder ala propia voz del joven por 

medio de su palabra escrita, esto por si solo genera confianza y posibilita la joven y al terapeuta a 

una serie de reflexiones, que generalmente nunca habia llevado a cabo, su propia vida vista desde 

el presente al pasado y en ocasiones al futuro, esto les permite entender !o que ha vivido, porque y 

también les posibilita fa pregunta de como quieren vivir y esto los lleva a resignificar su vida, 

entonces nos encontramos que {a autobiografia es un proceso dinamico como la vida misma. 

Para el terapeuta, este instrumento brinda una gama de posibilidades, pnmer demostrar a! joven 

que en el consultorio hay un lugar para su voz y que esta sera escuchada, también nos permite 

ganarnos fa confianza del chico, para que se empiece a abrirse, reflexione y llegue a conclusiones y 

andlisis de vida. También permite adentranos de una manera mas particular a cada una de las areas 

que conforman la vida del paciente, en el procedimiento se tomaron cuatro areas, la primera fue el 

area familiar en ella encontramos que la mayoria de fos adolescentes venian de familias 

disfuncionales y desestructuradas con padres ausentes o demasiados violentos y donde la 

comunicacion se encuentra rota, También encontramos que esto afecta las otras areas como la 

escolar donde podemos ver que se convierte en un reflejo donde podemos mirar deficiencias, en la 

autoconfianza, en la manera de enfrentar las responsabilidades y obligaciones, asi como dificultad 

para la busqueda de soluciones. 

En el area sexual encontramos que es vivida como agresiva, la comunicacion y la informacién se 

encuentran excluidas, casi en Ja mayoria de estos chicos, en cuanto al area de relaciones 

interpersonales en algunos casos se les dificultan y en otros casos estas se convierten en un refugio 

para ios problemas de los jovenes.
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Otro rubro que analizamos y que puede ser un aporte para los clinicos es la autoestma como 

hemos venido hablado de la importancia que tiene en la vida de todos los sefes humanos, 

tetomamos para lograr este analisis, ia escalera de Virginia Satir y analizamos cada uno de tos 

escatones que la forman al hacer este andlisis, tratamos de acercarnos mas a la personalidad de los 

adolescentes, y tener un punto desde donde partir para la modalidad terapéutica ha seguir con cada 

uno de estos jovenes. 

Encontramos que la mayoria, reportan en su autobiografia no haber completado el proceso de 

formacion de {a autoestima, se encuentran atrapados en alguno de los escalones, arrastrando 

deficiencias que le imposibilitan seguir su desarrollo hasta 4! ultimo escalén que es la autoestima, la 

mayor parte de ios adolescentes tienen una autoestima baja o pobre, por lo que es sumamente 

importante, contribuir a que esta se de, como una autoestima alta, para un desarrollo optimo en su 

vida. 

En México, la investigacion sobre la autobiografia apenas empieza, et presente Reporte Laboral 

intenta ser, solo una pequefta contribucién para encontrar en este instrumento mas que una tecnica 

sino una fuente de conocimiento para la Psicologia, y sobre todo para ia clinica, donde hasta ahora 

ha sido utilizada como una técnica, y puede llegar a ser mas que un instrumento 

Y convertirlo en una manera de escucha, de reflexibn para fos adolescentes asi como de 

reflexion y andlisis, para los terapeutas, por medio del cual podemos acercarnos a la autoestima de 

los pacientes, de una manera inmediata y estructurada, al utilizar las aportaciones de Virginia Satir y 

los formatos de andlisis planteados en el presente trabajo. 

A partir de estos nuevos conocimientos podemos iniciar un tratamiento psicologico logrando que 

este sea mas eficiente, y corto ya que, por las caracteristicas de esta poblacién los resultados que 

buscan son cortos periodos de tiempo, la mayoria de los adolescentes, siempre viven el aqui y el 

ahora, y asi al conocer en que proceso de {a formacién de la autoestima se encuentran podemos 

partir de ahi para iniciar su desarrollo y completar dicha formacién, hasta lograr que !os chicos 

obtengan una autoestima alta, y una mejor Calidad de vida.
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ANEXO 

RAUL 

A la edad de cinco afios como todo nifio mi vida transcurrié entre juegos, fantasias y 

deseos; en el poblado donde naci mi mama me dejaba con mi abuelito o mis hermanas 

para que cuidaran de mi, mientras ella cuidaba los animales o trabajaba en el campo 

Yo creaba juguetes de madera o piedra para jugar con primos y vecinos, en otras 

ocaciones ibamos a montar, a nadar y muy pocas veces thamos al municipio 

Ala edad de siete afios con el proposito de estudiar me trajeron mis hermanas a la ciudad 

de mexico. Ingrese en una escuela de ta colonia atemorizado porque yo sentia que todo 

era diferente, mis compaferos me veian extrafio, se burlaban por la forma que yo les 

hablaba. Por las mafianas me encargaba de realizar quehaceres en casa asi como las 

tareas de ta escuela. 

Alos 8 afios lego Bety a vivir con nosotros, ela es mt prima y es la persona en quien mas 

confio y me Hevo mejor; ella es mayor que yo 2 afos y menor 2 afios que Miguel mi 

hermano con el que jugabamos en casa porque dificilmente nos permitian salir a la calle. 

Por lo tanto crecimos aislados del ambiente que se vivia en las calles de nuestra colonia. 

A los 12 atios termine ta educacién primaria, Junto con Bety; Tuvimos el mejor promedio 

General en aprovechamiento. Lo cual mi hermana Rosa Maria nos festeyo con una cena en 

la torre Latinoamericana. Cuando ingrese a la educacién secundaria mi vida dio un giro 

total, ya que obtuve libertades Lo anterior fue porque mis hermanas mayores se casaron 

y yo estaba solo la mayor parte del dia en la casa; El resultado de esto fue que mi primer 

afio lo reprobe y mi hermana mayor me castigo golpeandome con el cinturon por lo que 

pasaron mas de 4 dias para que yo pudiera sentarme sin sentir nada. 

Jakeline la Sta hermana me hizo ingresar nuevamente a la escuela, ella solventaba los 

gastos de utiles, uniformes y pasaje; asi como tambien de ropa y alguna otra nececidad 

que yo tuviera.Empece a jugar fut-bol a los 15 afios con equipos de fa colonia. Lo cual me 

gusto mucho a tal grado de que yo empece a tener lq ilusion de ser futbolista profesional. 

En ese tiempo mi mama llego del pueblo para hacerse cargo de nosotros Termine la 

secundaria e ingrese a un Tecnologico para estudiar la carrera de mecanico automotriz
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pero como no alcance el promedio me quede en maquinas y herramientas la cual no me 

gustaba mucho al fin acepte quedarme, 

Faltando un semestre para terminar la carrera se presento la oportunidad de que yo 

ingresara a las fuerzas basicas de un equipo de futbol de !a capital, fo cual acepte y dee 

la escuela a pesar de que mi familia principalmente mt mama no estaban de acuerdo. 

Transcurrio el tiempo y yo fui subiendo de nivel en el equipo, por lo tanto yo estaba 

contento e ilusionado en que yo iba a lograr mt sueho 

Todos mis amigos de la colonia sabian que yo jugaba en un equipo importante y que 

incluso podia sobresalir porque me habian visto jugar, pero yo negaba que estuviera 

jugando en tal equipo, recuerdo que pensaba que si les decia que si estaba sugando lo 

iban a tomar como si yo les quisiera presumir, o verlos inferiores a mi por lo tanto 

siempre negue que yo perteneciera al club. 

Cuando la directiva del equipo me dijo que mi rendimiento no era el esperado por ellos y 

que por fo tanto quedaba fuera del equipo, fue la experiencia mas amarga de mi vida, 

pense que no existia alguien quien creyera en mi, asi como tambien senti una desilucion 

grande para mi porque no sabia que decirle a mi familia, tenia verguenza decirle que 

habia fracasado en mi intento por ser futbolista Un afio y meses dee de sugar futbol, dejo 

de interesarme, por un momento crei que no volveria a jugar sin embargo con el tiempo to 

vi diferente y volvia a nacer en mi ef gusto por el deporte ~ 

En mi vida cotidiana emprendia actividades pero con cierto temor e inseguridad, la 

constancia desaparecio de mi y todo lo que hacia sabia o mds bien estaba programado 

para pensar que no terminaria bien. Pasados los veinte afios comence a trabajar para la 

empresa para la cual todavia lo hago. 

Me imagine que trabajando y ganando dinero tendria Ja oportunidad de no estar solo, tal 

vez la oportunidad la tuve siempre solo que me ha costado mucho poder relacionarme y 

sentirme querido por las personas. Mi familia me empezo ha ver como un ejemplo ha 

seguir porque segun dicen soy muy recto, responsable y centrado 

Me enamore de una chica que para mi era todo, vivimos una relacion muy bonita, solo que 

con el tiempo pense que yo no podria nunca hacerla feliz porque pensaba que ella 

necesitaba algo mas que yo, me sentia inferior a ella a su familia y eso fue alejandola de 

mi, lo que a mi me Hevo mucho tiempo en recuperarme a decir verdad hasta hoy en dia 

siento algo muy especial por ella. Dos aftos mas pasaron y conoct a Hilda Ja ultima novia
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que he tenido, tambien fue algo hermoso pero diferente, de Hilda me enamore no por su 

belleza fisica m tampoco por su forma de ser ella misma, por la forma de pensar, por sus 

sentimientos y tal vez porque fue como la mujer que yo siempre he querido tener, porque 

con ella al principio no tuve miedos y me sentia a gusto, realizado, tranquilo por saber 

que yo la queria y ella me correspondia. Transcurrio el tiempo y se volvio a presentar el 

mismo sintoma que en la relacion anterior, pensaba que estaba conmigo Hilda tal vez por 

mi dineroo por que yo le haba prpuesto matrimonio o tal vez por que se habia entregado 

a mi era una forma de seguir conmiga 

Yo sospechaba que ella me engafiaba pero no me preocupaba, solo pensaba que no me 

convenia ella y que lo mejor era terminar lo cual ella nunca estuvo de acuerdo Nuestra 

relacion termino despues de dos afos tres meses y fue porque ella acepto que salia con 

diferentes personas fo cual a mi me enfurecio y pense lo peor de ella aun cuando yo ya 

tenia sospechas, A partir de ese momento me sent: burlado, enganado y pisoteado de lo 

cual hasta hoy en dia creo no recuperarme porque cuando pienso en ello me siento muy 

mal con ganas de liorara y con un coraje contra ella y contra mi mismo que no sé como 

descargarlo. 

Por momentos pienso buscaria e insultarla pero se que soy de buenos sentimientos y no 

podria lograr mucho. Pero para mi familia y amigas sigo siendo admirado, reconocido y et 

hombre maduro y centrado. He Ilegado a pensar que me ven ast porque ven un disfraz y 

no al Raul autentico, 

Algo que también debo comentar es que a los 16 alos me enamore por ve primera, en esa 

ocasion Angeles una de mis primas un atio mas que yo fue en quien puse mis ojos por que 

yo me sentia mds que carifio de primos por ella, pero fue algo secreto para ambos porque 

nunca nos hablamos directamente, es decir ella sabia que yo la queria pero no me permiti 

decirse al igual que ella conmigo. Yo me daba cuenta por los comentarios que hacia ella y 

por las miradas que existian asi como todo tipo de reacciones. Cuando yo conoci su novio 

sufri mucho aunque con ella me portaba normal al igual de cuando me platicaba de sus 

amigos, 

Bueno actualmente me encuentro con un panorama no muy claro, estoy confundido quiero 

emprender y arreglar mi vida pero no tengo animo, me da miedo pensar en mi futuro, 

Siento que no voy a tener la capacidad suficiente para salir adelante. Por momentos me 

siento devaluado y en ocasiones pienso que vaigo mucho que tengo una familia grandiosa 

y que yo soy una gran persona que esta pasando por una etapa mas de fa vida. 
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CESAR 

Es extrafio pero solo cuando ocurren sucesos de gran relevancia, permiten a la memoria 

desempolvarse un poce y no trae sucesos que parecen olvidados El sabado 28 de febrero 

fallecio la abuela paterna y tal vez gracias a elfo estoy escribiendo esto. 

De mi infancia recuerdo poco realmente pero de las cosas que siempre de alguna manera 

recuerdo es ia visita que hicimos al pueblo de mi padre, cuando tal vez tema 4 afios, Fue 

impactante para mi por muchas razones tal vez era la primera vez que viajaba en 

carretera y es de la primera que realmente me acuerdo, otra de las cosas pecualiares de 

ese viaje es que unicamente tba mi padre con nosotros (mt hermano y yo). 

Recuerdo que para llegar a la casa caminamos mucho, tal vez diria que en exceso pero 

cuando Hegamos al pueblo mi padre nos compro unos zapatos de futbol, cuando llegamos 

a la casa la emocton crecio era una casa antigua y enorme, tenia un aspecto entre 

misteriosa y elegante, mi hermano y yo nos perdiamos dentro de ella, tal vez el tamatio no 

lo recuerdo exactamente pero puedo decir que tenia arboles frutales, establos y muchas 

habitaciones. 

Cuando Hegamos a la casa nos recibieron mi Herlinda y mi abuela (ambas fallecidas) en la 

cocina. Nunca se me olvidara la estampa cuando exploto iq olla express que mi abuela 

queria destapar antes de tiempo. Mi abuela se quedo con la tapa en la mano y escurriendo 

de frijotes, la cara de asombro de mi tia que estaba a un lado y del techo Hoviendo caldo 

de frijoles, y adecir ver es la primera ocacién que recuerdo haber estado con ella. 

Posteriormente cuando mi madre salio del sanatorio despues de haber tenido a mi 

hermana, ella (mi abuela) estuvo viviendo una temporada con nosotros aun que no 

recuerdo nada mas que no nos gustaba el sabor de su comida y que muchas veces nos 

regafiaba por hacer tiradero 

Afos mas tarde cuando tenia como 8 afios hicimos ta lera comunion mi hermano y yo y 

recuerdo que fuimos unos dias antes por ella para que ayudara a mt madre a los 

quehaceres para la celebracién y despues de dicho acontecimiento se quedo viviendo 

algunos dias con nosotros y tambien lo que tengo muy presente es que no nos gustaba 

como hacia ia comida y que nos regafaba por hacer tiradero o por usar muchos trastes.
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De ahi en fuera realmente fueron pocas veces las que convivimos con ella por que aun que 

aveces cada 8 dias iban mis padres a visitaria yo no trataba ni convivia con ella 

Todo es extratio debido a que ni con mus primos nos llegamos a llevar bien realmente 

eramos fos aistlados y hasta fa fecha que alguno de fos primos por ef fado de mi padre 

Hegue y se siente a platicar con alguno de nosotros es dificil podria decir que somos total y 

absolutamente extrafios Para ejemplificar esto, de mejor manera, podria decir que en 

veloiro se junto fa mayoria de Ja familia y a muchos ni fos conocia y a fo mejor nt fos 

conocere. 

La muerte se flevo taf vez ef punto que nos Hegaba a unir con esa familia que dicen que es 

mt familia. 

GERARDO 

Yo vive en fa colonia granada hay estuve viviende hasta los 6 afios hay me gustaba vivir 

porque tenia muchos amigos y cada que regresaba de la escuela me salia @ jugar era 

cuando vivia con mis padres y mt hermano y me gustaba mucho porque era una colonia y 

cuando nos cambiamos no recuerdo porque me puse triste por dear a mis amigos 

despues nos cambiamos a plazas de Aragon en Neza hay tambien conoci amigos pero 0 

como tos de ja granada alla haciamos muchas fiestas y aqui no, entre ala primaria y 

despues de llegar salia con mi hermano a jugar y hacer mi: tarea y haci casi eran todos los 

dias despues de un tiempo nos tubimos que cambiar de nuevo porque al lado de donde 

viviamos havia un terreno valdio y lo compraron e hicieron una construccion muy grande 

y esa. perjudico nuestra casa pero antes de eso mis papas ya estaban pensando en 

Separarse que porque no sé podian ya entender y me centi muy mal y al ultimo el se fue 

pero si nos seguta apoyando economicamente y entonces mi mama y yo y mi hermano nos 

venimos para el toreo donde no me gustaba porque eran colonia de puro chavo bien 

bestido y educado y entonces sali dela primaria y entre a la secu y desde ai me empece a 

maliciar a no entrar a la escuela a no hacer tareas y despues me empece a juntar con 

chavos que robaban en tiendas y yo hiva con ellos y haci me empezo @ gustar pero no lo 

hacia como ellos yo debes en cuando y ya le empezaba a gritar a mi mama a responder y 

fue donde un dia yo hicimos engar a mi jefe y se fue y me centi culpable mi papa nos 

apoyo con comida porque mi mama estaba con unos tios para darnos una leccion y fue 

donde se me metio esa idea de robar porque queria saber que se centi y yo le dije a mi 

hermano que si queria robar y el no quiso asi que comoa los 3.0 4 dias me sali de mi casa
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y estube todo el dia fuera pensando muchas cosas en mi mama en mt jefe en la escuela y 

decidi robar a un taxista con un pufal o un cuchillo y lo hize pero a la mera hora me 

acobarde y me agarraron y me flevaron al centro de reabilitacion para menores y estube 

3 meses adento y no me gustaba como era hay y a veces me ponia a llorar en la noche 

pidiendo a dios que me ayudara y porque no sufriera mi mama y mi hermano y sali 

gracias a todo los que me apoyaron y quise irme con mi papa un tempo y estube 

estudiando y conviviendo con Ia familia de papa y no me centia bien porque yo pense que 

todo era mas chido con el que era alibianado y entonces quise volver a regresarme y me 

dijo que no asi que un dia me escape y mi jefa me dijo que volviera para acabar fa secuy 

me regrese y estube hillendo otra ves me regrese y un dia que no entre a la escuela 

cuando Ilegue me pego y otraves falte y me volvio a golpear y eso no me gusto a si que un 

dia me vine y ya no quise irme y entonces dijo que si no volvia no nos hiva a dar dinero y 

no me importo y me meti en una escuela abierta y haorita estoy hillendo y creo que 

recapacito y nos esta volviendo a dar para gastos un poco menos pero Con eso estamos 

trabajando con unos pollos que vendemos al carbon es poco pero de poco en poco se va 

avanzando y estoy viniendo al psicologo. 

Antes casi no me castigaba pero si un dia me acuerdo que me queria pegar con el 

cinturen y yo corri hacia el bafio y me enserre y no quise salir y ya despues se calma y sali 

y me castigo y me castigaba no viendo Ia tele no jugando afuera ponerme a estudiar mas 

pero casi nunca me pegaba y haora cuando estube en la secundaria un dia fue cuando 

regresaba de elia y me y me encontro fumando y con un hyo en la oreja y se puso muy 

agresivo y me quito el hilo y me sangro y despues me pego con el cinturon y creo que 

desde hay cuando hago algo malo se enoja y me quiere pegar pero ya no entiendo porque 

st el no vive con nosotros. 

FRANCISCO JAVIER 

Me Hamo Francisco Javier no recuerdo mucho, mds bien casi nada de tas primeras etapas 

de mi vida, pero por lo que me platican era muy llorén. Llevaba una buena alimentacion 

pero dicha alimentacion. Siempre me fue impuesta fui creciendo e ingrese a la Escuela 

(Kinder) no Recuerdo su nombre pero se que al principio me sentia muy inseguro de tr, 

Horaba mucho, con el tiempo me fue gustando, o al menos soportando, pase a 

preprimaria y me senti como un pequefic estudiante, pero fo que si Recuerdo es que me 

sentia solo, pensaba que se iba a hacer imposible Terminar Toda la carga de Trabajo que 

me Dejaban, pues en mi casa poco me ayudaban y porque mi “Nana” me traia marcando
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ef paso, fue una etapa dura que superar, pasé a la Primaria del Colegio Simén Bolivar, 

recuerdo que yo todo to relacionaba con ia escuela, siempre busque sacar buenas 

calificaciones por tomar a que me regaharan en casa, realmente empece a tener amigos 

cuando entré a tercer afio de Primaria, empecé a jugar futbol, a pesar de ser mas chico 

que todos mis compafieras (ya que ingrese a ta primaria a los 5 afios) me sentia ya parte 

de ellos 

Sacaba muy buenas calificaciones, jugaba, los fines de semana podia ir con mis amigos de 

la colonia, etc. Todo fue mejorando hasta cierto punto. ingrese a la secundaria del Simén 

Bolivar también, hice mas amigos, ya teniamos interés diferentes, intereses de 

adolescentes, recuerdo esos problemas con el Acne también recuerdo que en ese entonces 

era muy timido con las nihas, a tal grado que empecé a tener novio cuando entré a 

Preparatoria (Universidad Panamericana) fue un paso dificil ya que me tuve que separar 

escolarmente de mis amigos, aunque a algunos los seguia viendo fuera de ella, pero creo 

que valo la pena ya que es una excelente escuela, buen ambiente, buen prestigio, etc. 

Pasaba luego problemas con algunas materias pero al final las Superaba en tercer afio de 

prepa pase a algunos problemas ya que al principio no sabia que carrera estudiar tenia 

novia y m sentia muy presionado por todo, pero al final me decidi por contaduria y no me 

he arrepentido a la fecha, ingresé a la universidad y a que estoy esforzandome por ser 

alguien de prestigio, de dinero, quero una familia, ser feliz, realizarme profesionalmente 

y casarme con una mujer que me ame y que yo ame, una familia no muy numerosa y 

futura estabilidad emocional, monetaria, familiar, etc. 

OSCAR ROBERTO 

-Vivi como hasta los 6 afios en un Departamento con mi familia. 

-Tengo un hermano mayor que me lleva I afio 2 meses que se Hama Mauricio. 

-Despues me cambie a la casa en la que ahora vivo, pero en ese tiempo solo era de I piso 

y dormiamos todos juntos en el que ahora es el comedor. 

Ahora la casa es de 3 pisos, mi papa y mama duermen juntos y mi hermano y yo 

dormimos cada quien en su propio cuarto, Ahora estoy cursando la preparatoria y voy en 

el segundo ato tercer semestre. 

Fur al Kinder en el centro por lo que me tenia que levantar muy temprano y desayunaba 

huevos tibios que no me gustaban me daban asco. Luego curse ef 2° y 3er afio de kinder
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en la Escuela “Elena Siva al Faro" donde tambien hice la primaria los 6 afios 

ininterrumpidamente 

Los primeros afios de la primaria me ensefaban 2 maestras que nos daban clases 

diferentes durante todo el dia. Tenia un receso de 40 min. Y salia a las 2:00. Me 

cambiaron de salon cada ato sequin calificaciones y la nueva gente que entraba el sexto 

afio lo hice en el grupo C 

La primaria era mixta y me llevaba mas con loa nifios Con los que mas me Hevaba eran 

3: Alejandro, Antonio y Marcelino; de estos tres con el que mds me Ilevaba era con et 

ultimo porque era buena onda.Et ultimo afio Marcelino salio de la Escuela y me seguia 

Hevando con Alejandro y Antonio iba a sus casas, a la de antonio ibamos a jugar 

Nintendo, a veces iba mi hermano para el hermano de antonio hera su amigo porque 

habian tdo al mismo grupo 

Con Alejandro iba a jugar basket, futboll americano y andar por alli, a jugar maquinas; 

una de las ultimas veces que fut fue a su cumpleafios donde jugamos box y estaba toda su 

familia. Nos llevabamos bien y yo le hablaba a varios en el grupo nifias y nifios. tba bien 

en la Escuela salieron promedio de 9.6 y en 4° me acuerdo que fue donde mas ganas le 

eche y la maestra me felicito mucho, me sentia bien. 

Terminaban tas clases y nosotros esperabamos a que nuestros papas pasaran por 

nosotros. En la escuela, como se quedaban yarios chavos se daba de comer, era un 

servicio, en fo que los padres liegaban por nosotros Casi siempre heramos de los 

intermedios, es decir no de los que recogian primero sino de los que se tardaban un poco 

mas A veces comia albondigas y me gustaba pero habia veces en las que hacian sopa de 

verduras o cremas o sopa de coliflor y a varios nos desagradaba, 

Comia ahi porque mis padres trabajaban y nos recogian cuando salian del trabajo, a 

veces se tardaban mds y nos aburriamos. Yo iba en la escuela con excelentes 

calificaciones 9, 10 y pocos 8 me asustaba por mis papas cuando sacaba un 7 sentias que 

me iban a golpear, porque me daban con cucharas, bandas, cinturoén a lo que 

encontraban cuando no hacia o cumplia con mi quehacer, porque casi siempre o siempre 

era por eso o porque desobedecia, 

Cuando nos quedabamos jugabamos americano o fut, y tambien luego en los recesos, yo 

con mi hermano y nuestros amigos, En la escuela habia un pequeiio chapoteadero al que



70 

luego nos metiamos por grupos y nos quedabamos hactendo actividades ahi esos dias me 

gustaban porque se hacia un buen de relajo. Cuando esto iba a ser fa escuela abisaba a 

los papas haber si daban o no autorizacion. 

Habia veces en que saliamos a escursiones a museos y nos Hebava el camion de transporte 

de fa escuela, esas escurciones eran de temprano como a las ocho y llegabamos 

masomenos ala 1 pm por eso nos llevabamos nuestro lunch. Cuando Hegabamos de ellas 

nuestros papas se tardaban a veces en recogernos 

En Jos primeros afios nuestros papas nos Hevaban y recogian pero ya al ultimo solo nos 

flevaban y el transporte nos llebaba a la casa, eso era a veces divertido porque en lo que 

nos dejaba haciamos relajo, pero cuando no lo haciamos era aburrido por el calor y el 

aburrimiento. 

En ef camion nos sentabamos hasta atrds casi siempre y nos flebavamos con todos de 

todos los grupos y nifios y nifias. Mt papd nos exigia y veia por que estubieramos 

estudiando en la escuela y nos pegaba cuando no lo haciamos o cuando no hacia mi 

queacer, Un dia ibamos a la gimnacia y en ves de ir ahi como todos fos dias nos fuimos al 

mercado a jugar maquinas, nos pasamos del tiempo que duraba la clase y mis papas 

como no Hegamos nos buscaron y cuando nos encontraron nos pegaron muy fuerte y nos 

castigaron. 

Cuando saliamos a jugar en la calle ms papa nos prohibia que salieramos mas alla de las 

esquinas de nuestra calle y luego salian a ver que haciamos. Nos vestian compraban 

iguales a veces nos comparaban con ellos pero entre nosotros recuerdo que no, 

ALBERTO 

Naci en el D.F. en la colonia Granada en la casa No 93 Mis padres dicen que al afio 

camine osea que no gatee y que al afio y medio hable yo la verdad no me acuerdo, yo 

entre ala guarderia como al afio me acuerdo que fue una guarderia de puras monjas. 

Alos 3 afios ingrese a la preprimaria en la escuela Sara Alarcon ahi estube como 2 afios o 

3 afios.
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A los 6 afios entre al colegio del Saleciano a la Primaria, en primer afio conoci a muchos 

amigos como el Pablo, David, etc. Durante el primer afio mis calificaciones eran altas, 

cuando saliamos al recreo jugaba futbol con los cuates 

Cuando pase a segundo me volvieron a cambiar ata Sara Alarcon, en esa escuela y en ese 

afio es donde pienso que empesaron mis problemas con la escuela, porque la maestra iba 

y todos nosotros osea tos alumnos nos saliamos del salon 

Me acuerdo que la maestra era alta gorda y no aprendia nada y creoque se me estaba 

olvidando todo lo que habia aprendido, de ese afio cast no me acuerdo de casi nada de mis 

amigos Cuando sali de segundo en ese afio fue cuando me cambie de casa. Me cambie a 

Plasas de Aragon. Durante los atios que estube viviendo en la Grnada tube muchos amigos 

como el Juan, Roberto, El Pitufo, La Papa, Ef Chipotes, El Corro, Etc Cuando eran dias 

festibos ef ambiente en asa colonia era de lo mejor siempre habian pifiatas, nunca falta 

una feria, yo sempre hiba conmis cuates 

Me acuerdo que habia una casa café ahi vivia una chava que le dectamos Claudia La Loca, 

Siempre que pasaba una persona siempre le abentaba botellas de vrio. Cuando fue el 

terremoto del 85 me acuerdo que estaba en preescolar eljueves en la manana el dia det 

primer temblor yo estaba en la cosina yel viernes el dia del segundo temblor nos metimos 

debajo de la mesa de la cosina. 

En la Granada yo vi varias cosas raras como por ejemplo en mi cuarto se escuchavan 

ruidos como si cerraran lq puerta del bafio, o la ves que estaba en la sala cuando voltie al 

cuarto de mis papas vi una sombra que corrio de la sala y desaparecio en la pared de la 

ventana. El dia que me cambie de casa senti tristesa al dejar la colonia cundo fleque a 

Plasas la casa era mas grande yo no conocia a nadie los primeros amigos que conoci fue a 

Omar y a otros cuates. 

La colonia era mas grande, en tos dias de luvia se inundava toda la colonia y el agua 

llegava hasta adentro de la casa. Cuando entre a la escuela a 3 afio de primaria en el 

Salesiano volvi a ver a mis viejos amigos. Desde ese afio me he estado levantando a las 5 

.de la mafana. Desde ese afio mis calificaciones empesaron a bajar mucho, porque cuando 

me dejavan tarea no les entendia la mayorta de las veces y mi mama no me podia ayudar 

porque no le entendia o no sabia, El tercer afio lo pase de pansaso En cuarto afio mis 

calificaciones ya andaban por jos suefos la maestra yo creo que me tomo mala fe desde
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que le grite una groseria y desde ese dia por cualquier cosita que yo asia me ponia un 

aviso 

Ese afio lege a yuntar como 40 avisos y no se porque me davan la corona de dieses 0a 

dever sido por la conducta porque eso si era muy tranquilo en ef salon aunque no 

estudiaba Cuando entre a quinto el maestro Rene fue unos de los pocos maestros que me 

ayudaron a regularisarme en la escuela aunque los avisos aumentavan cada dia. Ese atio 

fue al afio que empece a practicar los deportes de futbol americano y soccer 

Estube en ef equipo de fos cachorros y fue un buen equipo aunque quedamos en tercer 

lugar y el futbol americano lo gugaba en el prque que esta al lado de la escuela En sexto 

mis cahficaciones subieron un poco porque ya era mucha la precion de mi papa, decia que 

no hiba a pasar a secundiria y me puso a estudiar. Aunque no me acuerdo que se aiga 

sentodo con migo a estudiar como quien dice yo me sente a estudiar solo y gracias a Dios 

ya la paciencia, pase a la secundaria. 

En la secundaria me descompuse totalmente porque no estudiaba nada desde el principio 

la calificaciones eran muy malas, no pasaban de 5 0 6. Mi papa fue con ei maestro o 

director y el le dijo que era mejor que me sacara de la escuela para que gastara mas 

dinero porque la escuela era de paga. Despues que me sacaron de la escuela mi jefe me 

metio a un taller mecanico, en ese taller baje 5 kg. Despues me inscribieron en Ja Rafael 

donde en esa escuela pase los mejores dias de mivida. 

En primero me pasaron varias cosas como por ejemplo conoci a mi primera chava, 

tambien me fui por primera vez de pinta y otras muchas cosas. A mitad de afio me volvi a 

cambiar de casa esta vez me cambie a Lomas de Sotelo En el tiempo que estube en Plasas 

de Aragon muchas cosas cambiaron como por ejemplo mi papa cambio mucho con migo 

me pegaba mas duro se peleaba mas con mi mama y Je empeso a pegar a mi hermao, 

aunque mi mamam nos pegaba tambien al paso del tiempo yo sentid que nos pegaban 

mas duro me acuerdo que mi papa nos pegaba con un palo de madera y mi mama nos 

pegaba con una mangera de plastico. 

Tambien en Plasas mis papas decidieron separarse, me acuerdo que mt papa me llevo a 

conocer una casa en el cerro de fa estrella alla por lztapalapa Despues de un tiempo me 

llevo a conocer a su otra familia y cuando me cambie a Sotelo mi mamam me enbio a vivr 

con mi papa yno me gusto Ia idea al principio. Todo esto fue durante las vacaciones en la 

escuela.
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Cuando regrese a la escuela yo ya estaba vivienda con mi papa, con ef todo cambio me 

levantaba a las 5 de la mariana todos los dias. El me Hevaba todos los dias a la escuela y 

toda {a otra mitad del afio no pude irme de pinta y yo creo que no estuvo mal porque si no 

huviera echo eso yo no hubiera pasado de afio. 

En vacaciones mi papa y yo no nos Hevabamos de lo mejor como quien dice nos 

peleabamos todo ej tiempo me acuerdo que un dia me regaho por una cosa en la que yo 

estaba en lo correcto Ese dia me salt de la casa toda la noche, andube por san cosme de 

ahi me fui caminando hasta rio San Joaquin cuando empeso a amanecer me fui a la casa 

de mt mama y me dormi un rato, despues papa lego y me pego con el palo de siempre 

despues me Hevo a su casa. 

Otro dia en la noche papa me pego y me volvi a salir de su casa y me fui directamente a la 

casa de mi mama pero cuando Ilege papa ya estaba en la casa yo entree despues de una 

fuerte discusién papa me pego ym me rompio el palo de escoba en la espalda despues me 

Hevo a casa otra vez. 

Cuando estuve con mi jefe nos cambiamos una vez, nos cambiamos a Aragon ahi papa 

puso un negocio de quesadillas ami me tocaba ir por la masa, un dia yo sali y me tarde 

algo y no sabia que necesitaban masa cuando Ilege ful por la masa y tambien me tarde 

porque habia cola en Ia tortilleria, cuando Ilege la sefiora me regatio por haberme tardado 

yo le grite y me sali yno volvi a la casa de papa Cuando me mude con mama papase 

enogo mucho. 

Entre a segundo afio y empese mal el afio lo empese faltando y con bajas calificaciones me 

hiba de pinta o no entraba y me quedava en casa a mitad de afio me dieron de baja. 

Durante un tiempo me quede en la casa de flojo despues papa me dijo que si queria ir a 

trabajar con el un tiempo a fa planta de pemex 

Me fur a trabajar o a ayudarle durante ese tiempo consi a una buena amiga y a una chava 

muy linda sali un tempo con ella hasta que mi jefe se entero yo pienso que se lo dijo el 

divujante que queria tambien con la chava esta y me echo de cabeza y mi jefe me prohibio 

salir de nuevo con ella. Tambien durante ese tiempo estuve iiendo a una secundaria 

abierta aunque sali antes de tiempo. 

Despues deje de ir con mi jefe por un problema que tuve con uno de los trabajadores de la 

planta Estuve otro tiempo sin hacer nada hasta que mi mama me inscribio en mi jefe me
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iba a inscribur en una escuela de sistema regular pero el primer dia no fui y mi jefe se 

enojo el segundo dia si ful y saliendo mi papa queria que me quedara en su casa pero me 

fui a casa de mi mama sera porque no me Hleve y no me Hevo bien con mi jefe. 

Haora me paro alas 8 de la manana y estoy en una escuela abieerta y me Hevo igual o un 

poco mejor con mis jefes. Hoy tengo 16 afios pero sigo siendo el mismo de siempre. 

FIN 

GEORGINA 

A los 4.0 5 afios me acuerdo que tba bayando de las escaleras de la guarderia con mi 

amigo Erick También cuando mis compaseros estaban en la clase de natacién que yo no 

tomaba porque mi mamd decta que no me podia enfermar y me cuidaba. O aquella vez 

que entramos al salon y estabamos en una fiesta e ibamos a cantar, y comiamos pastel 

con helado. Y yo no comt helado. Y mi mamd fue por mi 

Cuando tlegue a ta primaria a los 6 afios estaba en el salén con la maestra Mary, recuerdo 

que platicaban mi mama y ella y ella le decia que yo no iba a pasar de afio porque no 

aprendia algo Alos 7 afios estaba yo en el salon teniamos clase con la maestra Martha 

(comadre de mi mama) y recuerdo que estabamos aprendiendo los pares y nones y yo 

conteste bien, me senti como pavo real. Pero en ese mismo afio la maestra tuvo que salir y 

mi mamd nos fue a cuidar (mi mama era maestra de la escuela donde yo estaba) y me 

regatio enfrente de mis compaheros para que me lavara la cara y las manos. 

En cuarto aiio tendria yo 10 afios estabamos en el salon (mt mama ya estaba enferma) me 

dyo Herminio, un compafiero que habia visto a mi mama en el hospital y que estaba muy 

enferma Recuerdo que cuando mi mamd se fue al hospital (la ultima vez que la vi) salié 

agarrada del brazo de su hermano doblada det dolor y me dijo: portate bien, amiga 

hormiguita, despues regreso 

Lo de amiga hormiguita me decia asi porque yo la acompafiaba a todas partes y le 

ayudaba en todo. Cuando llegabamos de la escuela haciamos el quehacer juntas, yo le 

ayudaba en fo que podia Recuerdo que yo estaba chica 8, 9 6 10 afios a mi mama fe 

gustaban muchos los trios yo llegaba y le ponia su musica, a ella le gustaba. Otro 

recuerdo disperso tendria yo 6 afios y recuerdo que mi abuelita materna me Hevaba al
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Hospital de Jesus a que me ponian una inyecciones para una alergia que tenia de ahi 

ibamos a comer café chino con pan 

Después en junio un domingo, tenia yo 10 afios vinneron la maestra Chela, estaba yo 

viendo la tele, en su casa me dijo que mi mamé ya no estaba con nosotros, que se habia 

ido al cielo yo Hore mucho tiempo y flego Azucena, mi amiga y Horamos mucho. De ahi su 

papa y mamd fe compraron una corona y ta Hevabamos al velatorio y bajo Elda, otra 

-amiga de mi mama y maestra también y me dijo que bajara a verla por ultima vez y yo le 

dije que no (en ese momento senti miedo y yo no podia ver a la cara a mi papa). Y me 

dieron que si no queria, no. Nos furmos andar en avalancha 

En casa de Azucena me quede una semana, recuerdo que vine a la casa estaban sentados 

en fa mesa de la cocma mi papa (con una camisa negra, que no me gusta), mi tio Carlos, 

{hermano de mi papa), Marco, Gustavo y Flor subi por mi ropa y me fui a casa de 

Azucena. (Otro recuerdo disperso un dia (un domingo) mi mamd me mando un recado (en 

un carton de caja de Kleenex) decia que ya se tba a componer y que ibamos a estar juntas 

como siempre). 

De ahi yo iba a pasar a Sto tendria 10 u 11 aos, me cambiaron de escuela para que los 

nifios no me preguntaran nada, a la escuela de Azucena pero yo un dia le dije a Azucena 

que no me queria quedar en esa escuela que no me gustaba y que tendria que acabar en 

la escuela donde estaba mi mamd, esta que le platicaba todo a su mama se lo conto y 

hablaron con mi papa y me regrese a mi primaria que tanto me gusto y tanto quise. 

Termine ahi en una fiesta en et salon de usos multiples padrisima todos de blanco. 

Comida al por mayor. Con mis compafieros. En la secundaria no me acuerdo mucho 

estuve en 2 secundarias en la primera 150 me corrieron porque trone muchas materias y 

la mendiga directora no me dio prorroga a pesar de que mi papd le rogo mucho, de ahi 

me fui ala 149 estuvo bien, 

Cuando reprobe el 2do atio de secundaria 13 0 14 afios recuerdo que en fa mesa de la 

cocina empezamos a discutir si repetia el aio 0 presentaba mis materias, yo decia que si 

pasaba las materias mi papa decia que no, discutimos muy fuerte me dio una cachetada, 

me jalo de los cabellos, me tiro al suelo y subi a mi recamara estaba yo llorando, me pidid 

perdon, le deje de hablar como & meses
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Cuando salf de la secundaria fue mi fiesta de graduacién estuvo muy padre, tendria yo 1S 

afios. Bailamos y convivimos muy padre. Cuando tendria yo 12 0 13 afios me pelee con 

Azucena muy fuerte nos dejamos de hablar, en realidad era por una 3% persona fue a 

Adriana yo me dejaba manipular mucho pot ella, Y es una chava muy envidtosa y egoista 

Nos dejamos de hablar un 1 afio hasta que le pedi perdon a Azucena. 

Esa etapa de cuando eramos nifias adolescentes 12 a 14 andabamos muy juntas Adriana, 

Azucena y yo pero ta que traia la hormona ya activada era Adriana entonces Je loqueaban 

@ unos vecinos. Yo no porque a mi me daba miedo y no era mi onda. Y en esos entonces 

Flor me cuidaba exageradamente. Empezabamos con la onda de haber a quien besaban 

primero. Esa vez fue a Adriana, después a Azucena y al final a mi, A ellas fue el mismo 

muchacho porque tenian fos mismos gustos. 

JENNIFER 

3°? afio de primaria 

Recuerdo bien el primer dia de clases, una nifia gordita y risuefia entraba al salon de 3°8 

con sus nuevos compatieros del Colegio Avante. Todos ellos se conocian desde el kinder yo 

era la unica nueva entre 36 nifios, si mal no recuerdo eran 18 hombres y 18 mujeres, 

todos se Hevaban muy bien, yo me integré a un grupo de nifias y nifios, sus nombres eran 

Natalie, Héctor, Marissa, Fernando, Luisa, Mauricio, Antonella, Gina y Monica. Monica era 

{a mds sangrona y para colmo me tocé de compafiera de banca, ella, a fa semana hizo 

que yo me quisiera regresaria ami antigua escuela, porque me insultaba, se burlaba de mt 

y sobre todo me perjudicaba en mi rendimiento escolar. También recuerdo a mis 

maestras, Gloria de espaiiol y Paty de inglés. La Miss Gloria era el prototipo de la maestra 

perfecta: amable, pero sin exceso y sobre todo comprensible. En cambio la maestra de 

inglés como la traia contra mi, me bajaba puntos, me ponia examenes mas dificiles y me 

marcaba faltas cuando si asitia a la escuela. Ella me odiaba y yo también a ella Total, ese 

aiio fue el peor de toda mi vida. Recuerdo Ia fiesta de Natalie fue en el restaurante de sus 

papas, nos divertimos, pero quisieron jugar botella y de ahi senti el rechazo de todos 

hacia mi, nadie queria jugar conmigo, yo ya me moria por regresar a mi escuela. 

4to de Primaria: 

Por fin regresé a mi querida escuela Thomas Woodrow Wilson, es ahi donde me volvi a 

reunir con mis amigos y me dieron el apoyo y sobre todo me hicieron sentir confianza en 

mi misma para seguir adelante. Aunque habia una nifia que se llama Marcia, que me caia
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mal y yo a ella también, pero nada pasd, ella por su lado y por el mio asi me evitaba 

problemas. Desde ahi fui la mds inteligente con las mejores notas de toda la escuela, Me 

sentia segura de mi misma y ast lo podia todo, 

5to de primaria 

En este afio hubo muchas tragedias y alegrias, tanto en la escuela como en mi casa 

Tuvimos ta primera semana un profesor y luego se fue, luego llegd una llamada Minerva 

se veia buena onda hasta ya casi al final del atio cuando se tenia que decir fa escolta, 

habia un nifio un poco mds floja que yo y dijo que el me ganaria la bandera. Entonces fa 

directora dijo que yo iba a ser la abanderada y fa maestra se enojo muchisimo 

Regresando al salén me humillé delante de todos diciendome que no merecia ese cargo y 

que yo era y siempre seria una fracasada. Yo me senti super mal y ya después que se 

calmaron fas cosas ella hablé conmigo y me pidiéd perdon. En este aio fue cuando mis 

papas se separaron y yo casi me vuelvo loca, pero creo que lo superé. 

6to de primaria 

creo que este fue ef mejor de todos los afios, porque fui bien en fa escuela, casi no tenfa 

problemas en mi casa y mis amigos y nos unimos mucho. Este afio tavimos a la maestra 

que tuvimos en 4to y siempre nos hacia la vida imposible a todos, al final de este afio 

empecé a fumar por querer sentivme grande y no por otra cosa 

1° de secundaria 

Ese aio me fue bien en la escueia, no puedo decir lo mismo en mi casa porque mentiria, 

casi todos los dias me castigaban. Ese atio Alberto fue mi novio 3 veces y Vicente una vez. 

E116 de mayo para festejar mi cumpleafios hice una fiesta en mi casa 3 dias antes. Ahi 

fue cuando Vicente me hizo caso solo esa noche y cambié mi vida, estuvo sin pelarme 2 

meses hasta un dia que fué a mi casa, platicamos y nada mds, me hablaba por teléfono y 

esto fue cuando empezé a notar que me fascinaba el futbol soccer e iba a los partidos 

escolares que se jugaban con otros de mi misma escuela y yo le echaba porras a su 

equipo. 

P.D. en 1° donde dice que cambié mi vida quiere decir que solamente me enamoré. 2 dias 

después de que empecé a ir a los partidos me llegé y como a mi me gusta le dije que si, 

duramos un mes y cortamos, pero la pasé bien ese aho.
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2° sec. 

Estoy empezando este afio, me sigue gustando Vicente, después de que me dejo de hablar, 

por 1 mes y medio, me habla y dice que quedamos como los mejores amigos yo creo que 

es un muy buen primer paso. Alberto me volvio a Hegar, le dije que si pero solo para 

olvidarme de Vicente, fo cual no puedo y por esa le dije que fue un mal entendido y ya ni 

me habla. En la escuela el profesor Alejandro que me da historia dice que Je caigo bien, 

que soy muy despierta, pero ni parece, porque se la pasa regatiandome todo el dia. Por lo 

pronto mi mamd me dejd castigada quien sabe cuanto tiempo por tomar en una fiesta y 

me dijo “hasta que recupere otra vez la confianza en ti volverds a salir”. 

Yo creo que va a pasar mucho tiempo antes de eso y ahora estoy viniendo al sicélogo 

porque dice que estoy muy mal y que necesito de alguien que me escuche y me de consejo 

Yo creo que de aigo me va a servir. 

SABA 

Vivi con mis papas creo que hasta los 2 atios. Luego mi mama y yo fuimos a vivir con mi 

abuela y mis tios (Enrique, Gustavo, Alicia, Marta y Rosa). Creo que mi padre se fue a trak 

con su familia. Despues empezaron los problemas en lacasa de mi Abuela, casi siempre 

habian problemas, se peleaban por todo yo me sentia muy mal por todo eso. 

Una vez, Marta y mi mamd se pelearon y segtin se fue porque Martha le habia faltado al 

respeto a mi abuela, Alicia siempre me consentia (segun ella) pero habia veces que me 

gritaba, Martha igual pero ella siempre me traia juguetes. Enrique era con quien mejor 

me Hlevaba de todos por que siempre jugaba con el, estudiaba y el era ef unico con el que 

me la pasaba todo el dia. Con Gustavo casi no me Hevaba. 

Mi madre siempre estaba en la tienda de mi abuela Todo el dia, desde que yo me acuerdo 

siempre estuvo ahi. Yo nunca la veia por que a la casa llegaba a las 80 8:30, o sea que 

solo la veia en la mafiana cuando me Hevaba a la escuela y en la noche, una vez fui ala 

tienda de mi abuela y la vi con muchos niftos platicando eso me dio mucho coraje, por 

qué con ellos si platicaba y conmigo no? 

Paso el tiempo y cuando iva en quinto de primaria mi abuela, Gustavo, Enrique nos 

corrieron de la casa la razon Ami nunca me la dijeron. Después me entere que fue 

porque segiin le hablan levantado un falso a mi abuela, Eran las 2.00 de la mafiana
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cuando nos corrieron a’ Alicia, mi madre y yo, fuimos a la tienda de mi abuela, Pero para 

esto Martha ya se habia salido de la casa. 

Estuvimos casi un mes viviendo en fa tienda. Luego fue Roberto y nos dyo que mejor 

porque no nas ibamos a la casa de Obrero Mundial (Asi se le conacia a esa casa, por que a 

la de la abuela Je decian La casa de viaducto). Llegamos a esa casa y todo iva bien al 

principio, pero después empezaron los problemas y hasta hubo demandas Entonces 

corrieron a Roberto junto con su familia. Se fue primero su familia y luego él. 

*Mi abuela corrio a Gustavo de su casa y se vino a O.M, Luego yo a los 11 afios. Fui a 

pasar la Navidad ala casa de la Abuela y asi fue hasta que se volvieron a hablar mis tias 

y mi mamdé con mi abuela 

En 1990. 

Despues mi mama empezo a ir a la tienda otra vez ahora todas las tardes Por que ya 

trabajaba. Todo iva mas o menos después entre a la secundaria a lero y aparentemente 

todo iva bien, pero cuando pasé a 3ero y me cambié a una Escuela mixta empezaron los 

problemas, por que Gustavo empezo a molestarme por todo, por que llegaba tarde, o por 

que me hablaban mis amigos. Stempre iva por mi ala escuela y legaba media hora antes 

de ta hora de salida 

Y cuando me Ilegaba a ver platicando con chavos me decia ah ya vamonos y empezaba a 

molestar por todo, Despues fue subiendo de tono. Cuando me hablaban les decia groserias 

y demas. Cuando entre a 3ero de Secundaria tuve mi primer novio *El tenia 17 afios y yo 

14, que se llamaba Uhses y duramos come una semana; un dia quedamos de vernos en 

Plaza Coyoacan, pero yo no fui y desde ahi cada que flegaba a la escuela el se escondia ya 

no me esperaba a la hora de Ja salida. Un dia yo le dije que mejor ahi ta dejabamos y ef 

me dijo como quieras y cortamos pero el me dijo que cortabamos por que el con su otra 

novia hacia de todo y yo me clave como 2 afios. 

Despues conoci a un chavo que se llamaba Amhed *ellos no iban en la escuela. Y el queria 

andar conmigo pero nunca me flegé. Y me presenté a Carlos * (el fue mi mejor amigo) yo 

le hable por teléfono por que él queria que le hicieramos una broma a la novia de su 

primo (yo no conocia a su primo quien era Victor de Leén), su novia se enojo mucho, por 

que yo y otra amiga fuimos a saludalo para darle selos a su novia. 

Despues Carlos me hablé por teléfono y me dijo “Ay le gustaste mucho a mi primo, dice 

que estas muy buenona” ¢te lo hecho a andar? Y yo le dije que si. Pero que el tenia noviay
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le pedi el tel de victor y le hable y tambien a Carlos pasaron Isa vacaciones de semana 

santa y volvimos a clases. Y Carlos ya no volvio, le hable a su casa y su mama me dijo que 

ya estab trabajando. 

Luego una amiga y yo hablamos de nuevo a su casa me contesto su hermana (Rocio) y nos 

dijo que el trabajaba en una fotocopiadora y nos dio la direccion, ella nos dijo que nos 

fueramos a su casa y de ahi nos decia como irnos le dijimos que no y al dia siguiente 

fuimos a buscar a Carlos; lo encontramos pero su “jefe” no to deo salir y sé enojo. 

Despues fe dimos un papel citandolo en los helados Sta. Clara y nos fuimos y regresamos 

entonces el iba de salida y le gritamos, nos saludo y dyo que le daba mucho gusto que lo 

hubieramos ido a visitar pero que salia hasta las 3:00 y nos presento a su amigo. Nos 

Sentamos por ahi y nos pusimos a platicar despues Hego victor con otros amigos y para 

esto carlos ya habia salido de trabajar y el amigo de carlos le dijo a victor que yo le habia 

dicho que el queria andar con migo, 

Nos fuimos todos, despues nos dejaron en la parada del pecero (pero victor traia mala 

cara). Todo el salon me dejo de hablar, por que mi mjor amiga que era Adriana habia 

tenido un accidente en sus piernas y yo nunca la fui a ver por que mi mama me decia que 

ya no queria que yo me juntara con ella por que era una marimacha y mejor que la 

dejara asi. 

Pase a prepa con muchos conflictos porque mi tio Gustavo a cada rato me decia que 

andaba de loca con mis amigos que cuando me hablaba carlos o victor les decia que me 

dejaran de molestar y les decia miles de grosertas. Un dia me hablaron y le dijeron que 

por que me tenian secuestrada y que te ivan a avisar a ta policia. Me prohibio hablarles y 

ellos seguian hablandome hasta que un dia me pidio el tel de ellos y ta direccion para irles 

a hablar y decirles smuchas cosas y ya no me hablaron (pero yo no le di esos datos) 

tba muy mal en ta escuela cada 8 dias me armaba una broncota y me pegaba y me decia 

cosas horribles como que era una puta y borracha y despues me dijo que era una 

drogadicta. Reprobe el afio. Le hable a victor de Leén y salimos 3 veces y despues se porto 

muy mal era siempre muy timido y cerrado 

Una vez me fue a buscar y mi mama le puso una carota y se porto muy despota con el 

siempre decia que el me aconsejaba y que era mas grande que yo. Me dejo de hablar y 

estuve enamorada de el como 3 afios o mas desde que fo conoci nunca anduvo conmigo.
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Y me met: aotra escuela y seguia con lo mismo Luego otro chavo que tambien se Hamaba 

victor pero no me gustaba al principio era buena onda y despues se porto muy mal porque 

abrasaba a cuanta chava se le pasaba enfrente 

Una amiga me presento a Gerardo ef tenia 21 afios y yo 16 y enfrente de victor nos fulmos 

Lorena, Gerardo y yo. El me pidio mi tel al siguiente dia salimos y me di cuenta que el era 

arogadicto ¥ segui con el dure como 5 meses el me maltrataba y me decia siempre que yo 

era una nifia inmadura siempre quiso propasarse pero nunca lo deje y se enfurecia me 

decia que tenia otras novias y que extrariaba mucho a America su ex 

Los problemas seguian en la casa con Gustavo. Despues de 1 atio nos cambiamos de casa 

y siguen con problemas ahora con Alicia y Marta que siempre me estan corriendo de la 

casa. 

IRENE 

Yo me acuerdo de mi vida desde 1985 cuando fue el temblor, que mi papa y mi hermano 

no estaban porque se fueron a ver a un tio, y yo me tenia que ir al kinder entonces me 

levante y mi mama se iba a basiar y antes de que se metiera me pregunto que que queria 

hacer si dormirme otro rato o que si me bajaba mi rueda de la fortuna para jugar, y pues 

yo quise jugar, ya me iba a subir a la cama y en ese momento empezo a temblar y mi 

mama me grito Irene estas bien y yo le dije que si pero que mi cama estaba dando vueltas 

entonces mi mama se salio del batio y nos Salimos para la calle a esperar a que se pasara 

ef temblor y despues de que se paso el temblor nos metimos y toda la casa estaba toda 

tirada con un mueble caido, entonces mi tia vino rapido, y por lo mientras nos fuimos con 

mi tio a su loncheria que tenia. Me wnagino que como sabian que mi mama padecia de tos 

nervio, la mayoria de los vecinos le dieron tes, pastillas y todo eso para que no se vayaa 

alterar. Cuando mi tia lego nos fuimos para su casa y ahi nos estuvimos todo el dia y nos 

quedamos a dormir, y despues en fa noche volvio a temblar, y como en ja casa de mi tia 

son unos edificios, hay botes de basura y pues a veces mi tia recogia cosas que a veces si 

servian yo me acuerdo que me recogio un botecito como de jumex y me lo dio y creo que 

trafa colores, y yo estaba ifuminando cuando tembio y creo que tambien af otro dia tembio 

y nos fuilmos a una tienda que estaba a la vuelta de la casa de mi tia a esperar a que 

pasara el temblor. Y me imagino que por todos esos temblores mi mama yo y mi hermana 

nos fulmos a vivir @ Merida durant todo un aiio escolar y durante que estuve ahi yo iba al 

kinder Benito Juarez y junto conmigo iban mis sobrinos Edgar y Gerardo porque como
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somos casi de la misma edad nosotros nos yuntabamos mucho y yo iba muy seguido a 

casa de ellos y hasta a veces me quedaba a dormir en su casa, y cuando nos ibamos al 

kinder, mi tia o bueno m prima me vestia y me ponia mi uniforme al reves, y no me sabia 

peinar porque ella decia que como ella tenia puros varones no sabia arreglar nifas. 

Durante que estuve yendo al kinder, un dia me disfrazaron de bailarina, jugaba con mis 

demas primas, primos, y un dia mi mama se enfermo de los nervios y la internaron, pero 

ami nunca me decian nada, nada mas recuerdo que mis tios iban a ver a mi mama, pero 

a mi me decian otra cosa, hasta que un dia yo estaba jugando junto con mis primos en el 

patio y Hego mi mama, yo corriendo la fui a abrazar y a la vez y a la vez no me queria 

separar de ella, pero a la vez si porque yo veia que su cara estaba rara no como ella 

Siempre estaba, por lo mismo que mi mamd estaba enferma ella hacia puro dormir y yo 

tenia una caja de suguetes debajo de la mesa del comedor, y ahi me metia a jugar con mis 

juguetes, mi mama me ha platicado que como no me gustaba hacer la tarea y siempre 

que me decia que la haga le decia “no quiero” pues me empezo a dejar una hora mas en ef 

kinder para que alli hictera i tarea, tambien durante ese tiempo yo jugaba bastante con 

mi primo Omar a que el era el Prof: firafales, y que yo era dota florinda, el arrancaba 

flores del sardin de mi abuelita pero ella nunca se daba cuenta y un dia que se dio cuenta 

se rio pero nos regatio porque arrancabames sus flores, y crea que despues de eso 

dejamos de jugar. Otro dia estaba cenando en la cocina, pero esa la leche no me gustaba 

porque yo decia que sabia a vaca y mi mamd me castigaba y me decia que hasta que no 

me acabara mi leche no me iba a para de la mesa y que ademas si no me apuraba iba a 

venir la cucaracha que volaba porque esas me daban o dan miedo, y un dia efectivamente 

eso paso y me asuste y me meti corriendo a la sala Horando porque se habia metido la 

cucaracha. 

Cuando ya era diciembre, y ya iba a Hegar la navidad, mi papa me mando una mufieca de 

Rembombrais Arcoiris y yo me acuerdo que me dio mucho gusto que mi papa me haya 

mandado mi mufieca, y durante esa navidad, yo tuve muchos regalos, juguetes y me gusto 

mucho esa navidad, tambien durante que estuve ahi se murio mi abuelito Susano porque 

se habia caido del camion y le habian recetado reposo, pero como el no hizo caso un dia se 

murio y por ese dia iba a ser su cumpleafios de prima Amirita y ya no se pudo hacer por 

lo mismo, ya despues de todo mi mamd, yo y mi hermano nos regresamos a vivir al DF. 

- donde cuando Hegamos le avisaron a mi mama, que teniamos que desocupar el dpto 

porque lo hiban a reconstrulr porque en el temblor def 1985 se habia afectado mucho, por 

fo que nos fuimos a vivir por la viga, y como por haya mi mama decia que no habia 

primarias, yo estudiaba por casa de mi tia Candelaria y por to mismo toda la semana 

estaba con ella y nada mas los fines de semana me hiba con mis papas, durante estaba
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con mi tia, mis primas me molestaban mucho, me decian muchas, cosas feas, y me 

acuerdo que un dia, mi prima Adriana tiro un hiquido que servia para limpiar madera 

{muebles), yo acababa de regresar de ta escuela e iba a acompariar a mi mamé al banco, 

entonces fe dije a mi mamd que me esperaba tantito porque iba a acompafiar a mi mama 

que me esperaba tantito porque iba a entrar al baho, y cuando yo entre ya estaba tirado 

el liquido de los muebles, sali del bafio y mi mama y yo nos fulmos. Despues de un rato 

que regresamos, mi tia estaba enojada, y mi mama le pregunto que porque y ella le 

contesto que porque yo habia roto el frasco del liquide, por lo que mt mama le contesto 

que n6 que la que lo habia roto era Adriana y mi tia le contesto que no que la que la habia 

roto era Adriana y mi tia fe contesto que Adriana le habia dicho que yo habia sido, 

entonces la Hamo y Adriana le cambio a lo que habia dicho, y dijo que no que ella habia 

dicho que ella lo habia roto y que despues yo habia entrado al bafio. Durante todo ese afio 

escolar, yo me sentia muy mal por todo lo que me hacian, por lo que decian y ademas 

porque mi tio a veces me queria besar, y me tocaba mi pubis, ami si me gustaba estar en 

casa de mi tia, pero nadamas con ella porque ella me compraba muchas cosas, salia a 

muchos lados con ella, y porque me quiere mucho, 

Poco antes que nos regresaramos a vivir a los nuevos edificios, ya remodelado, mis papas 

estaban arreglando asuntos para ver si compraban el depto donde estabamos, un dia 

vinieron unos tios de Merida, y estabamos viendo como nos tbamos a acomodar para 

dormurnos, y mi papa creo tenia pensado que mi hermano, mi tio y el se ivan a ir a dormir 

ala casa de la viga, entonces cuando flegé la hora de que se vayan para la otra casa, se 

fueron y cuando flegarén, mt papa se dio cuenta que habian asaltado la casa, por lo que 

regresaron y todos nos tuvimos que dormir en la misma casa. Mis papas habian pensado 

meter todo nuevo a la casa pero con lo que habia pasado ya no se pudo. A partir de ese 

tiempo empeze a vivir donde ahora vivo, durante ese tiempo me juntaba con una nifa que 

es mi mejor amiga que se llama Alt, y con otras nifias que se llaman Viridiana, tsabel y 

selene. Un dia no iba a salir nadie y fui a buscar a Selene, ella tiene un primo, que en ese 

tiempo tenia coma 14 afios y cada vez que yo iba, queria que jugaramos a ios novios, o 

sea como a tener relaciones se podria decir, entonces pues yo ya casi no queria entrar ala 

casa de la nifia por lo mismo, ademas de que un dia el estaba acostado encima de mi, y en 

eso abrieron {a cortina y cast nos vetan, desde ese dia yo ya casi no entraba a fa casa de 

Selene, y por la mismo un dia iba subiendo las escaleras y como ya no queria entrar a su 

casa desde las escaleras fe grite y me dijo que segtin la esperara tantito, y cuando voltie, 

su primo me ensefio su pene, por lo mismo me asuste y me subi corriendo a mi casa, pero 

como mi mama no sabia nada, en ese tiempo yo conocia una sefiorita que tenia 20 afios y 

yo ya no me acuerdo como, pero le platique lo que estaba sucediendo, entonces ella me
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dijo que yo le deberia de decir a mi mama por lo que un dia nos pusimos de acuerdo que 

al otro dia fe ibamos a decir a mi mamé; pero cuando ese dia Hlego ta fui a buscar donde 

estaba y me dijeron que ya se habia ido y que ya no iba a regresar, por lo que ya no le 

pude decir a mi mama, durante esa edad, que eran como de unos 9 o 10 afios, fue super 

bonita porque yo me acuerdo que me divertia muchisimo, mojandome, jugando con 

pistolas de agua super bonito. 

Poco antes de esto, yo entre a los scouts, por mi hermano, ya que el ya llevaba bastante 

tiempo en el movimiento, a el le pidieron una botella de aceite pero creo que se le habia 

olvidado, entonces mi mama y yo, se la Hevamos y cuando Ilegue al parque el jefe de 

grupo pregunto que quien era, que porque no entraba a jugar con las nifias, entonces 

desde ese sabado ya empeze a ir a los scouts Desde el ler dia que ful, vt a Feli pero nos 

caiamos mal, y durante bastante tiempo se decicreron las gacelas, las unicas que 

quedabamos eramos ella, yo y otra nifia que se llama o llamaba Marcela, pero despues 

esa nifia dejo de ir y las untcas que quedabamos eramos feli y yo entonces las dos nos 

ibamos a la feria que se pone en el parque, nos poniamos @ hacer carteles para que 

vengan mas nifias, etc y ya cuando nos habiamos dado cuenta, la manada de gacelas ya 

habia crecido y otra vez volvimos a estar con ellas. Un dia que nos fuimos de 

campamento, subimos al cerro del tepozteco y Fely y yo nos perdimos de la demas 

manada. 

Despues de esto, Fely yyo continuamos en las gacelas, hasta que yo ya no tenia la edad 

para estar con las gacelas, a mi me pasaron a Ila tropa y Fel: se quedo en las gacelas. Me 

pasarén a fa tropa en una posada en Tepoztian, donde siempre se hacen las posadas, la 

manada brindo con jugo de uva porque nos ibamos Elizabeth, Diana y yo, nos dieroén un 

recuerdo, y nos pusieron un camino de inctenso que iba para donde estaban tas jefas de 

tropa, y a partir de ese momento yo ya no era una gacela 

ILIANA 

1982.- Naci en ef hospital de el Doctor Garcia Figueroa Me fui a vivir a Tula Hgo 

1983.- Me bautizaron el dia de mi cumpleatios, ya sabia hablar. 

1985.- Cumpli 3 afios, mi hermana Veronica naciwo y yo ya sabia caminar, fue mi 

presentacion. 

1986.- Entre al kinder, fui muy sociables y tenia muchos “amiguitos”. Nacio Ana Paulina 

mi hermana menor 
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1987.- Aprendi a leer y escribir, conaci a Eva. 

1988 - ingrese a la Primaria y Eva iba conmigo, ya tenia un “novio" llamado Job 5 arios 

mayor que yo, yo no lo queria ni ef a mi, solo le gustaba besarme 

1989.- Me regresaron al D.F. por falta de recursos economicos, un ano antes me entere de 

que mi abuelita noera mi abyelita si no mi bisabuelita, de la existencia de la mama 

biolégica de mi mama y de que mi abuelito no era esposo de mi bisabuelita si no de su 

hijo, al regreso de Magdalena (mi abuela) mi abuelo se metio mas y mas en el licor. Yo 

conaci fo que es odiar a alguien que derrumba tu pequerio castillo de cristal. 

1990 - Mis papas trabajaban vendiendo directorio para fax, vendian el aparato y espacios 

de publicidad en e! directorio. 

1991,- Mis padres comensaron a tener deudas y mas deudas, el dinero cada vez comenso 

q@ alcansar para menos, cancelaron tarjetas de credito y dejaron de comprar ropa, bueno, 

ya no compraban como antes. 

1992.- La empresa en la que trabajaban mis papas comenzo a subir y ellos junto con la 

empresa yo en cambio, baje de calificaciones, tuve mis primeros fracasos y me sentia 

como basura. 

1993.- Conoci a Karla Paola, me gustaba, pero por miedo o por verguensa no Je dije de 

esto a nadie. Nunca la toque, pero el deseo era enorme, Yo hacia to posible por aguantar, 

pero era casi imposible, solo que yo fui mas fuerte que el deseo y gane (jamas la bese, ni 

toque, nada). 

1994.- Entre ala secundaria, despues de dos suspenciones en la primaria pensaba que en 

la secundaria las cosas cambiarian pero no fue asi, la situacioén empeoro, mi primer 

reporte fue en el primer mes, por que un amigo (Ivan) me pego en ef ajo y me lo puso 

moradoa, y me pego porque ya fo molestaba; primero yo le di en el estomago un pufetazo y 

luego ef se levanto y me golpeo en el ajo, ef segundo por contestarle a un maestro, el 

tercero por ponerle purgante al duice de un compatiero (mi disque novio), otro por salirme 

del salén, otro por “volarme" clases y asi hasta 10 reportes Conoci a Olga, desde que la vi 

me parecio bonita, pero estaba confundida, solo habia sentido esa atraccién por una nifia 

un par de veces y no sabia como manejario o controlario, sin embargo ella no sentia lo 

mismo por mi, a ella le gustaba ef maestro de ingles y yo me ahogaba con mi rabia cada 

vez que veia que ella fe daba algo a el maestrucho ese, cuando Olga lloraba por el me 

daban ganas de 2 cosas. l.abrazar y consolar a Olga, besarla y decirle que no se 

preocupara que todo pasaria y 2 De destrozar a ese viejo negro con mis propias manos y 

obligarlo a que le hiciera caso para que eila no sufriera, ya que cuando uno realmente 

ama a una persona prefiere su bienestar al propio. 

1995 - Yo deje de ser amiga de Ivhy para irme con Monica, una nifia de otro grupo y 

estuve 4 meses con ella (aprox.) y luego comence a Hlevarme con Fabiola y elia me contacto 
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con Olga solo que jamas pense en decirle a nadie lo que sentia por ella, Las cosas ya tban 

mat en mi casa por que llevaba muchas materias reprobadas y pensaban que era por 

culpa de Fabiola porque con ella yo haciamucho relajo y me la pasaba hablando todo el 

dia por telefono con ella. En el verano de este afio me fut a un extraordinario (civismo) y 

tuve que estudiar todas fas vacaciones mientras que Fabiola y olga se divertian, ellas se 

iban a Chapultepec, a patinar, a la Bionda y a mi ni siquiera me imbitaban. Yo presente 

mi examen en Agosto y entre con ellas a 2°, ellas decian que yo era su mejor amiga, que 

yo siempre las apoyaba en todo, pero ellas no fa pensaban asi, ellas se contaban sus 

problemas a mis espaldas pero a mi no me importaba, solo me dolia que Olga no me los 

contara a mi que, segdn ella, eva su hiper mejor amiga En octubre comence a hacer aun 

lado a Fabola y a acercarme mas a Olga. A pesar de todos mis esfuerzos na consegui casi 

nada pero ya en noviembre cambiaron las cosas. Olga y yo comenzamos a jugar mas, las 

dos nos enfadamos con Fabrola y nos unimos mas, nuestros juegos comenzaron mas como 

carifios, al principio eran mordidas de orejas y dedos, pero un dia para mi buena suerte se 

convirtieron en besos y el 16 de diciembre iba a; bueno, sucedié un supuestoa accidente, 

ella y yo nos estabamos despidiendo en las escaleras de mt edificio y por un centimetro 

casi nos besamos en la boca Esa tarde lo comentamos y ella me dijo que que hubiera 

sucedido si nos lo ubieramos dado y yo le dije que tendriamos que intentarlo y al dia 

Siguiente nos besamos en la boca y ella me dijo que me amaba, que en ef tiempo que 

habiamos convivido juntas se habia enamorado de mi y que le gustaba mucho y que desde 

antes sentia algo por mi pero que no comprendia que era hasta ese momento. 

Mi soledad, o al menos mi sentimiento de soledad, comenzo cuando nacio mi hermana 

Veronica. Como ella era la bebé ia cuidaban mas y a mi me hacian a un lado por ser 

mayor que ella (incluso hay una gravacién en donde mi mamd le preguntaba cosas a 

Veronica y yo las respondia y mi mama me regahaba por responder, como si una nifia de 

2 afios supiera de modales) Cuando comenzaba a acoplarme a ta idea de una hermanita 

Nacio Paulina (2 afios despues) y entonces la economia familiar se fue para abajo, mis 

papas tuvieron que rentar un restaurant, mi maméd todo el dia estaba alli y yo en el kinder 

y mis hermanas en casa con mi abuela paterna urbana, Cuando yo tenia 6 afios y entre a 

ta Primaria, mi mama ya habia dejado de trabajar en el restaurant y a veces iba por my 

@ veces no; en ocasiones yo me iba sola, a mis escasos 6 afios, a mi casa, comia, hacia la 

tarea y me iba a jugar a ta calle todo el dia, desde como las 2 hasta las 8 0 9 de la noche 

entonces me acostumbre a no estar nunca con mi familia era mas independiente que 

ahora a pesar de mi corta edad.
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Al afio siguiente nos venimos a vivir aqui y estaba todabia mas sola que en Tula; estaba 

mas sola porque mis papds se salian todo el dia primero a buscar trabajo, y una vez que 

fo encontraron a trabajar. Como ta colonia era tan grande no me dejaban salir a sugar, 

estaba yo enserrada todo ef dia en 4 paredes con 2 nifias. Aqui es donde yo me 

acostumbro mas a la soledad. 

Cuando ya me estaba acostumbrando a la soledad, quiebra la compafiia (2 0 3 afos 

despues de que mis papds entraron alli) donde trabajaban mis papds y entonces mi papa 

se salia todo el dia a buscar trabajo y mi mama se quedaba en casa todo el dia, pero yo 

no entendia para que se quedaba en la casa, si para cuidarnos o para regafiarnos y decir 

nos de groserias. Se que se sentia presionada por ta falta de dinero pero al menos yo la 

preferia trabajando 

Cuando entre a 6to y cumpli afios mi tia Patricia me dio de regalo 200 pesos y con eso me 

compre una gravadora chica y entonces me la pasaba todo el dia oyendo musica 

enserrada en mi cuarto. Un mes antes de mi salida de 6to mis papds tuvieron que buscar 

otro trabajo por que tenian que pagar boletos de mi graduacién y mi curso de 

regularizaci6n. 

Despues cuando entre a la secundaria mi papa encantro el trabajo de los telefonos y mi 

mama vendia productos naturistas para la salud fisica y el enbellecimlento personal (con 

los que me queme el cuello). A finales del 94 mi bisabuelita se enfermo, la internaron y mi 

mama se iba al hospital y mi papa a trabajar y otra vez yo sola con mis hermanas o con 

alguna tia. Mi mamdé dejo de trabajar por la misma enfermedad de mi abue y hasta la 

fecha ya no ha vuelto a trabajar y mi papd trabaja cada que le dan ganas o cuando 

nesecitamos dinero y ahora ya no puedo acoplarme a estar con eilos porque mucho 

tiempo estuve sin ellos y ahora me gusta mas la soledad y es por eso que quiciera salirme 

de mi casa y darle una vuelta a la unidad para relajarme y estar sola. Y cuando mato a un 

pes siento que su espiritd se libera de estar ecerrado en esa cajita de vidrio y ya no va a 

sufrir mas porque ya es totalmente libre. 
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XENIA 

-La interferencia en mi vida de mis padres de una forma sin limites. Yo no digo que no se 

metan pero si necesito en ocaciones saber manejarme yo sola sin que me esten 

reprochando en todo momento que estoy mal en lo que estoy haciendo. Me disgusta de mi 

la inseguridad que no me permite hacer mis actividades libremente. 

Mi volulibilidad ya que en ocasiones siento el hablar y el convivir con la gente y en otras 

ocasiones indeterminadas no deseo hablar con nadie y solo quiero estar sola y habair lo 

indispensable. Mi forma de no darme cuenta de las malas ocasiones que surgen los 

problemas y no poder enfrentarlos solo surgen situaciones que me hacen sentir mal triste 

e inutil, que solo tengo ganas de Horar, gritar, no hablar y sin remediar nada. 

-El no poder entender que en acasiones ef quedarme callada, no responder es fo mejor, 

poder tomar de locos a los demds, a personas que lanzan reproches cada vez que 

conviven conmigo. El no saber poner limites en las decisiones que toman por mi y poder 

decir fas cosas sin desesperarme pues asi surgen en ocasiones problemas tomandome 

como una grosera. 

-Saber enfrentar y poder definir mis culpas pero solo mis culpas ya que aunque en 

muchas ocasiones no la tengo con reproches y regafios me siento culpable de situaciones 

que ya no origine y que hasta tengo que sentirme arrepentida y pedir disculpas de algo 

que no dije o no hice o en todo caso no origine. 

-En ocasiones me da miedo hablar y pedir las cosas a cualquier persona que sea, asi sea 

una insignificancia o un favor importante no puedo pedir ni hablar pues siento pena y 

miedo de equivocarme de lo que estoy pidiendo o diciendo. Me da miedo al rechazo, el no 

Saber decir o iniciar una platica, expresar fo que siento. 

Todo esto lo siento a mi faltga de inteligencia 0 en todo caso a ta falta de capacidad de 

realizar las cosas. Fisicamente me disgusta mi cabellera pues aunque tengo mucho esta 

muy seca y es fo que en ocasiones se me a criticado y como lo he leldo me hace sentir mal 

pues me ilaman “pelos de elote”. Se que soy guapa pero sin pintura siento que no lo soy y 

me siento fea si salgo sin maquillaje a ja calle. A veces me disgusta mi cutis que sea 

grasoso o con puntos negros 

-Me gusta cuidarme pero aun asi me siento insegura de mi belleza y aunque Jamas me 

han dicho que soy fea al contrario en todas lados me aceptan por mi belleza, teniendo a 
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mi alrededor muchos pretendientes tanto de buena clase o baja o como guapos o feos, 

casados divorciados jovenes o grandes pero aun todo esto me siento insegura de mi 

belleza. 

Quisiera tener un cabello sano y relusiente y un cutis terso y limpio. De ahi en fuera todo 

me agrada de mi pero esas 2 unicas cosas me hacen sentir insegura de la belleza que 

poseo, TENGO QUE APRENDER ACEPTAR AQUELLAS COSAS QUE NO PUEDO CAMBIAR. 

Porque no puedo aceptarme a mi misma? Me convertire en una muy buena estudiante y 

cultivare muchas amistades al grado de que los problemas de antisociable en el trabajo 

me a servido para comprometerme que al comienzo de clases hablare y platicare con 

muchos compafieros tratando de cultivar las amistades mejores. 

Tratare de seguir leyendo y poder aprender de las magnificas culturas que he leido ya 

que asi mi mente se torna tranquila y serena y a la vez aprendo de los maravillosos libros 

que se escriben pues hasta el momento le he tomado amor a la lectura a tal grado que es 

uno de mis pasatiempos favoritos siendo el mejor. 

Hace } afio o quiza 2 escribia la letra de las canciones que mas me gustaban, deje de 

hacerlo por tener muchisimas cosas que hacer lo que se convirtié a la vez en falta de 

ganas de seguir haciendo pues ya no le encontre chiste o el porque seguirlo haciendo, pero 

de cierta forma era una distraccién total pues me distraia totalmente mis pensamientos 

negativos formandome una tranquilidad y solo poder concentrarme en escribir. 

Al igual momento escribia poemas leidos en libros y me concentraba en lo que se referia el 

poema de amor amistad belleza, naturaleza y demas. Soy muy buena para bailar aprendi 

yo sola lo cual se a convertido en un apasionamiento ilimitado ya que me es totalmente 

relajante para mi mente cualquier tipo de musica de la que se trate, sintiendome en un 

mundo unico y tranquilo es por eso que me encanta bailar, el sentir la musica hasta lo que 

mas de. 

Sere la mujer mds sociable para cuando comiencen tas clases y ser la mejor en mi escuela, 

en mis materias y asi sequire sacandolas tratando de ser la mejor. LAS PERSONAS CON 

LAS QUE TRATAS A DIARIO TIENEN LOS MISMOS PROBLEMAS QUE TODOS LOS VALORES 

DIVINOS LA BELLEZA-INTELIGENCIA Y DINERO. NO HAGAS CASO A LA VOCECITA: NO 

SIRVES PARA NADA ERES UN FRACASADO; ALGO ANDA MAL EN Ti ERES FEO, TU MENTE NO 

FUNCIONA BIEN, TODO TE SALE MAL.
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Hay otros que sientes exactamente lo mismo que yo siento, cuando se burlan de ellos se 

les hace el nudo en la garganta, No se debe contribuir el hacerlos sentir peor de lo que ya 

se Slenten. 

LUIS RAUL 

Naci en Villa Avila Camacho, Puebla. De mi niiez desde el momento de nacer hasta los 5 

afios solo puedo decir lo poco que mi familia que ha contado. Solian decir que era muy 

callado, no era inquieto, NHegaban a pesar que si estab enfermo Fui cuidado por un grupo 

de amigos varones por parte de mi mama y estos amigos que en pocas ocasiones Hegue a 

ver me decian que no daba problemas ni siquiera con mi salud. 

A los 6 afios mi padre no llegaba a casa por varios dias, mt mama lavaba ropa, cuando el 

Hegaba a casa peleaba con mi madre y tlegue a escuchar en | ocasién como la golpeaba y 

ella suplicaba que no le pegara mas, me puse a Horar teniendo un miedo muy grande a 

veces pienso sino era por mi culpa. Yo a esta edad era muy tranquilo y miedoso a los 

demas nifios, no me gustaba que me pegaran (jugando) o hacer juegos agresivos o donde 

tenia que ensuciarme. Era muy penoso en relacion a que fa gente me viera o me hablara 

en ocasiones miedo, Los juegos que hacia era recortar dibujos de papel que pegaba en 

trozos de madera y los hacia actuar o mas bien los manejaba en juegos sexuales, no se si 

mis hermanos 0 mi mamd se daba cuenta porque me enojaba mucho que mis hermanos 

Jas tocaran o sino los enterraba. 

De 7 a 8 afios fui violado por 2 personas (no recuerdo la edad) por Raul y Ricardo siento 

que mi vida cambio a partir de entonces, porque mi familia aunque no se entero me 

decian o hacian burla de mi, como fisicamente, emocionalmente y porque no decirlo ahora 

moraimente a esta edad me era dificil afrontarlo y nunca decia nada ni siquiera me 

defendia de ellos. 

Siempre fui un nifio inseguro pero atormentado por los insultos por parte de mi familia, 

mis padrs en ocasiones se molestaban cuando hacia comentarios de mis hermanos y mas 

por la pequefia y esto fue cuando ella nacio yo me encontraba en 5 a 6 afio de primaria. 

Aqut mismo en fa primaria habia un compafiero del cual no recuerdo su nombre tuve 

relaciones sexuales y esto sucedié cuando nos dejaron hacer el aseo al salén, pero no 

recuerdo como empezo todo pero puedo decir que me gusto mucho.
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Cuando me encontraba en 6 grado de primaria mi primo Adrian y yo nos tocabamos en la 

cama, nos besabamos en la boca, en una ocasién creo que mi mamd se dio cuenta pera 

solo dijo que haciamos y na pasé a mayor. Yo continuaba con mis juegos sexuales con 

recortes de revistas o juguetes. Siempre vivi apenado, con miedo a los demas en ocasiones 

existian personas que me ayudaban mas bien me defendian de los demas, me daba penar 

caminar por la calle y en ocasiones salir a jugar. Recuerdo tuve relaciones con un 

hermano de mi mama llamado Domingo yo Io acariciaba y por varias ocasiones me 

besaba y dejaba que lo tocara para mi no era molesto, esto mismo sucedié con Rodrigo 

hermano de mi madre e igualmente con Mario hermano de mi papd. 

En ocasiones mi tio Oscar me amarro las manos, las enbarro con excremento y me las 

metio en la boca y posteriormente me colgo de una viga quedando parado de puntas, 

segun el lo hizo para que no me comiera las ufias, pero lo que mas me dolio y me duele 

aun es que mis padres no hicieron ni dijeron nada creo que lo aceptaban a el segin sus 

metodos utilizados. 

Siempre he sido una persona muy sensible y en ocasiones timido, mi madre me golpeaba 

mucho en varias ocasiones sangraba mucho y salia corriendo a fa calle escapando de esa 

horrible tortura, mi padre jamas nos defendia aun cuando se daba cuenta de todo, esto 

cuando era un mifio. Varias veces me comparaban con mi hermana Leticia menor que yo, 

los comentarios no eran muy buenos ya que me hacian ver como una mujer y a ella como 

hombre. 

En muchas ocasiones me daba verguenza ir con mi familia a veces creo que los odiaba 

porque no dejaban que anduviera solo, siempre tenia que estar con mis hermanos. Mi 

hermana siempre peleaba como hombre y en muchas ocasiones me defendia, habia un 

amigo que se llamaba o mas bien se flama Guillermo con el cual me juntaba mucho pero 

Jamas hubo sex,o, platicabamos mucho jamds lo he visto para volver hablarle. Que fe 

habra sucedido, en fin. 

Tambien me decta toda la familia que no era hijo de mi madre, sino de la hermana de ella 

Socorro por mi parecido semejante a ella, siempre estaba cerca de mi me llevaba de viaje 

cuando era nifio, al circo, fue mi madrina en todo lo necesario en ocasiones me hacia decir 

mentiras ef cual yo aceptaba. En una ocasiones tlorando fe dije a una maestra llamada 

isabel que me adoptara porque yo no era hijo de mis padres cuando ellos se enteraron me 

pego mi mama, tanto que jamds volvi a decir nada.Siempre fui manipulado por mi familia 

y cuando yo queria hacerlo con mis hermanos me pegaban y muy fuerte recuerdo yo. 
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Todo esto que escribo es muy dificil pero lo que en en verdad me duele, es el dafio que me 

han echo todos aquellos que me rodearon durante mi infancia y que jamas entendieron fo 

que me estaban haciendo. 

 


	Portada 
	Índice
	Justificación 
	Capítulo I. Adolescencia
	Capítulo II. Autoestima
	Capítulo III. Discurso Autobiográfico
	Procedimiento 
	Resultados
	III. Formación de la Autoestima de Acuerdo a la Escalera de Virginia Satir 
	Evaluación 
	Contribución
	Referencias Bibliográficas

	Anexos 



