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RESUMEN 

La presente investigacién de tipo exploratoria - descriptiva se Hevé a cabo 

en el estado de Durango con dos grupos de adolescentes dei nive! medio 

superior. Tuvo como objetivo conocer la existencia de diferencias 

significativas en la conformacién de su autoconcepto, tomando en cuenta la 

residencia y presencia de los padres o su ausencia por migracién. A ambos 

grupos se les aplicé el Diferencial Semantico de Jorge La Rosa; la tendencia 

observada mostré que los resultados positivos se encuentran de manera 

sistematica en el grupo de adolescentes hijos de no migrantes en las cuatro 

dimensiones evaluadas (social, emocional, ocupacional y ético-moral). 

Aunque la diferencia no fue estadisticamente significativa abre camino al 

inferir que la variable "padre migrante” no es suficiente por si sola para 

generar un bajo autoconcepto en el adolescente. Habra de tomarse en 

cuenta otras variables descritas en este estudio para futuras 

investigaciones, puesto que el fendmeno migratorio es un campo virgen 

desde el punto de vista psicolégico.



  

INTRODUCCION 

Considerando la problematica de los mexicanos que se van a radicar a los 

Estados Unidos de América, cuya poblacién rebasa jos 20 millones de migrantes, 

cifra equivalente a ia poblacién total de un pais como Argentina, y pese a la 

existencia de institutos de investigacién especializados en el tema de los 

migrantes, poco se ha estudiado sobre Jas enormes poblaciones que se quedan 

en su lugar de origen, donde residen un gran numero de familias que han sido 

abandonadas por el jefe de familia quién es el que principalmente emigra. 

El hecho de ser un pais tercermundista, dentro de las tres cuartas partes de los 

paises subdesarrollados que conforman la poblacién total de nuestro planeta y a 

la vez el estar a lado o ser vecino de la maxima potencia mundial, hace evidente o 

justifica los enormes fiujos de migracién hacia los Estados Unidos donde el 

producto interno bruto (PIB) es mucho mayor que en ef nuestro y por tanto, los 

ingresos que se pueden obtener en este pals con respecto a los de México 

representan dar un saito o cruzar la brecha de la pobreza hacia un nivel que 

permite una mayor justicia social, donde al menos se puede lograr con dignidad 

las necesidades basicas humanas. 

Si bien, los Estados Unidos de América, ha tratado de detener este proceso, 

procurando al migrante como un delincuente, se considera que es una de las 

maneras mas honrosas en que los mexicanos pobres, sin estudios, ni 

posibilidades de lograr un nivel de vida mas justo, puedan alcanzar el nivel 

deseado sin caer en el narcotrafico o Ja delincuencia, ya que a través de un trabajo 

honrado en nuestro pals, jamas podran lograr esas diferencias de ingresos 

econdmicos. 

Estudiar si ia migracion ha beneficiado o no a las familias que se quedan 

residiendo en México es un factor de gran interés para nuestro pals, por lo que se



  

  

considera que e! presente estudio que es de caracter exploratorio - descriptivo 

abre una rendija a un amplio mundo que esta vivo y presente en nuestro pais y 

que poco se ha estudiado; analiza la consecuencia del problema de la migraci6n, 

en relacién con el autoconcepto de los adolescentes, contextualizando {a 

problematica dentro del Estado Durango, donde se realiz6 la presente 

investigacién, por fo que se presenta una visién “macro” de lo que es el Estado, 

sus caracteristicas y especificidades. 

Visualizar la migracién de los hombres como un fenédmeno universal conocido 

desde principios de ia humanidad, sujeta a numerosas causas de diversa indole 

como: econémicas, religiosas, culturales, ideolégicas, politicas, raciales, por 

voluntad propia y otras, permite resaltar como factor comin el psicolégico, ya que 

toda “migracién" implica un cambio, ciertamente externo, pero con consecuencias 

internas inobjetables (Grinberg, 1982)’. Asimismo, Rybakovsky (1982)? sefiala que 

tos procesos migratorios influyen en el desarrollo de las sociedades al contribuir al 

desarrollo de la personalidad y cambiar la composicién sociopsicolégica del 

emigrante, puesto que amplian su perspectiva y ayudan a acumular conocimientos 

en varias esferas de la vida, 

Lo expuesto con anterioridad gc6mo influye en la familia que dejan los migrantes 

en su lugar de origen?. : 

Como parte de la migracién tenemos que los adolescentes cuyos padres emigran 

podrian verse afectados por la ausencia de éste, y esto seria sdlo un sintoma de 

un mal mayor que seguramente no afectaria exclusivamente a los hijos, sino que 

trascenderia en el desarrollo dei nucleo familiar y por consiguiente, en el 

desarrollo arménico y equilibrado de la sociedad. 

  

’ Citado por Dario Vinocur Mimorka (1995) Autoestima en Adolescentes Migrantes y adolescentes judios- 

mexicanos. Tesis Maestria UNAM. Facultad de Psicologia. 

2 Citado por Victor Urquidi y José Morelos (comps) (1982) Tendencias y Politicas de Poblacién. México: El 

Colegio de México.



En este sentido se hace necesario profundizar en el concepto de adolescencia. 

considerada come la etapa de la vida durante la cual el individuo busca establecer 

su identidad adulta (Aberastury y Knobel, 1996)*; e implica cambios en la 

condicién individual en relaci6n con los demas, cambios en sus derechos y 

obligaciones, nuevas actividades, diversas normas de conducta, actitudes y hasta 

cambios en la presencia fisica (Sherif y Sherif, 1970)‘. Ademas la adolescencia es 

considerada, generalmente, como un periodo de cambio y de consolidacién det 

autoconcepto (Coleman, 1985)’, el cual es definido por diversos autores como una 

organizaci6n afectivo - cognoscitiva, en donde interviene la evaluacién que hace el 

individuo de sf mismo y las apreciaciones de otras personas, a partir de sus 

experiencias pasadas, ia experiencia del presente y el prondstico del futuro. 

Visualizado desde esta perspectiva nos permite tener como objetivo de la 

presente investigacién el conocer el autoconcepto en adolescentes con padres 

migrantes, comparativamente con adolescentes con padres unidos y presentes. 

El presente trabajo esta dividido en diez capitulos que permiten organizar y 

presentar la bibliografia consultada, la metodologia realizada y los resultados 

obtenidos en esta investigacién. 

El primer capitulo expone informacién relacionada al Estado de Durango, 

especificando su situacién geografica, demografica, econémica y social para 

ubicar el escenario donde se tlevé a cabo el presente estudio. 

El segundo habla sobre la migracién, sus causas, consecuencias, antecedentes y 

situacién actual en México para ubicar e! contexto sociocultural del fenémeno en 

cuestién. 

El tercero describe el concepto y caracteristicas de la adolescencia, asi como el 

desarrollo dei autoconcepto en este periodo a partir de trabajos previos sobre la 

tematica. 

  

} Arminda Aberastury y Mauricio Knobel (1988) La Adolescencia Normal. México: Paidés. 

+ Muzafer Sherif y Carolyn Sherif (1970) Problemas de la Juventud en Transicidn. México: Trillas. 

5 Citade por Claudia Ferndez Mejia (1997) Percepcién del Autoconcepto en un Grupo de Adolescentes de 

Nivel Escolar Medio Superior. Tesis de Licenciatura. UNAM. Facultad de Psicologia.



  

El cuarto profundiza el tema del autoconcepto, su definicion, su desarrolio y su 

implicacién para los mexicanos como una problematica “sui generis". 

El quinto expone diversos enfoques sobre la familia, su funciones y la familia en 

telacién al periodo adolescente porque tiene un papel predominante en fa cultura 

mexicana. 

En el sexto se describe la metodologia que ha sido aplicada en esta investigacién, 

como una propuesta inicial a esta problematica. 

En el séptimo capitulo se presentan los resultados de esta investigaci6n obtenidos 

mediante Ios analisis estadisticos, descriptivos e inferenciales que se llevaron a 

cabo, 

El octavo anatiza, discute y reflexiona a la luz de una visién integral los resultados 

obtenidos. 

En el noveno y décimo capitulo se abordan las conclusiones, sugerencias y 

limitaciones, en relacién a esta investigacion.



lL DURANGO 

1.1 Situacién geografica 

Durango es un estado de la Republica Mexicana con una superficie territorial de 

119,648 kms* y por su extensién ocupa el 5° lugar del pais. Es un estado 

geograficamente grande, pues comparativamente, en la ciudad de México habitan 

457 personas por km? y en Durango se presentan 11 personas por km’. Colinda 

con seis estados: al norte con Chihuahua, al noreste con Coahuila, al sureste con 

Zacatecas, al sur con Nayarit y Jalisco y al poniente con Sinaloa. Cuenta con una 

diversidad bioecoldgica, ya que tiene bosques, sierra y desierto’. 

Durango, |a capital, estd situada en el Valle de Guadiana en la regién centro-sur 

del estado, a una altura de 1893 metros sobre el nivel del mar y cuenta con un 

clima templado con ligeras heladas durante los meses de invierno. 

1.2 Situacién demografica 

Su poblacién es pequefia, pues, el numero de habitantes de acuerdo a datos del 

INEGI de 1995, es de 1 millon 431 mit 748 habitantes y con un crecimiento 

demografico muy bajo, ya que el registro promedio anual de crecimiento, es de 1.0 

por ciento, que lo ubican entre los estados con tasas de crecimiento promedio 

anual mas bajas de la Republica. 

Por fo que respecta a su ciudad capital, es decir, la mancha urbana de Durango, 

cuenta con una poblaci6n de 397,687 habitantes segun el conteo de INEGI de 

1995. 

  

' Mini Guia Turistica (1990) Durango. México: Ediciones Especiales



Cabe sefialar, que los estados del pais que cuentan entre uno y dos millones de 

habitantes son: Tabasco, Yucatan, Morelos, Zacatecas y Querétaro, que junto con 

Durango son entidades que ocupan el 10% de la poblacién total del pais. 

Las zonas indigenas de Durango presentan una problematica compleja, ya que 

cuentan con una poblacién indigena de 23,118 habitantes ubicados en 

condiciones orograficas de dificit acceso, con una dispersién poblacional y con 

una pobreza extrema, a pesar de la riqueza forestal que se localiza en {a regién. 

Los grupos principales son los Tepehuanos, Huicholes y Mexicaneros. 

1.3 Economia 

En cuanto al presupuesto estatal cuenta con un total de 3 mil 184 millones de 

pesos para 1997, mientras que el presupuesto de gastos del Gobierno Federal es 

de alrededor de los 784 mil millones de pesos. 

El sector primario participa con el 25% del Producto Interno Bruto (PIB) estatal, el 

sector industrial participa con el 30%. Dentro de las empresas que conforman el 

sector primario, el 45% estan dedicadas a la agricultura, el 30% a la silvicultura, el 

23% a la actividad extractiva de los minerales y el 2% a la pesca. De las 

empresas industriales el 30% pertenece a la industria de la construccién; el 24% a 

las industrias metalicas; ef 15% a industrias de fa madera; el 14% pertenece a la 

industria textil y de la confeccién; el 4% a la industria quimica, y el 23% restante 

corresponde a energéticos. 

En cuanto al sector comercio y servicios, el 48% esta dedicado al comercio 

(mayoreo y menudeo); el 43% a los servicios (inmobiliarios, financieros, de 

seguros, sociales, culturales y otros); el 7% a transporte y comunicaciones y el 2% 

a restaurantes y hoteles.



  

Et 95% de la industria tanto manufacturera como del sector comercio y servicios 

de ja entidad, pertenece al estrato de micro, pequefia y mediana industria y 

solamente el 5% corresponde a grandes industrias. 

En materia de empleos, la poblacién econémicamente activa (PEA) es del 56.6% 

mientras que la tasa de participacién nacional es de 55.3%. La tasa de desempleo 

abierto es de 5.3 en Durango y la nacional es de 4.7% (INEGI, 1997)". 

En Durango la media nacional de la red pavimentada es de 23%, mientras que la 

del pals es de 33.5%. En lo que concieme a la densidad de caminos, Durango 

ocupa el lugar 28 entre los Estados de la Republica, con un indice de 70 metros 

por kilémetro cuadrado de superficie, situandose en un 42% por debajo de la 

densidad nacional, que es de 121 metros por kilémetro cuadrado. 

1.3.1 Agricultura 

La mitad de la poblacién se ubica en el medio rural y la superficie que se explota 

en las modalidades de riego y temporal es de 749,000 has., ocupando el 18° lugar 

nacional (INEGI, 1996)°. En fruticultura produce principalmente el manzano, 

ocupando aproximadamente 12 mil has. Le sigue e! nogal con alrededor de 3,282 

has. y luego la vid que ocupa 1,750 has. 

1.3.2 Ganaderia 

La ganaderia ocupa también un lugar importante pues, Durango dispone de casi el 

50% de su vegetacién nativa como estrictamente de uso ganadero, representada 

por 5.5 millones de has. y el resto de la superficie contiene inventario ganadero, 

pero es fundamentalmente de uso forestal. 

2 INEGI (1997) Areas Urbanas, Indicadores de Empleo y Desempleo. Estadisticas Econémicas, p.5 
J INEGI (1996) Atlas Agropecuario Nacional. Cuadro de disponibilidad de Riego. p.9 

 



  

1.3.3 Riqueza forestal 

El potencial forestal maderable es de importancia econémica para Durango pues, 

se ha calculado en 3.85 millones de has. de bosques naturales de coniferas con 

una existencia volumétrica de 229.27 millones de m.’, que registran un incremento 

anual de 5.78 millones de m2 y de 0.32 millones de has. de hojosas con 10.41 

millones de m.’. 

1.3.4 Minerfa 

El estado cuenta con abundantes yacimientos minerales, hecho que se demuestra 

con {a existencia de 112 distritos mineros localizados en 33 de los municipios que 

lo conforman. No obstante su potencial minero, éste no ha sido aprovechado 

integratmente por la carencia de infraestructura, falta de plantas beneficiadoras, 

apoyo financiero, mano de obra y técnicas calificadas que coadyuven a desarrollar 

eficientemente esta rama industrial. Lo anterior combinado con las fluctuaciones a 

la baja de los precios de los metales a nivel mundial, ha hecho que para el 

pequefio y mediano minero resulte practicamente incosteable dicha actividad 

(Plan Estatal de Desarrollo 1992-1998). 

Otro de los problemas con que se enfrenta esta actividad, es la falta de vias de 

comunicacién que den acceso a los fondos mineros. En totat se han detectado no 

mas de 60 minas y proyectos con buenas perspectivas, sin embargo, de éstas tan 

sélo 30 han producido ultimamente y son las que presentan un poco mas de 

explotaci6n y desarrollo minero (Plan Estatal de Desarrollo 1992-1998). 

Durango cuenta con el segundo lugar nacional como productor de oro y el tercer 

lugar en plata, asi como también participa en la produccién de zinc, plomo y cobre.
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1.3.5 Turismo 

A pesar de que el Estado de Durango cuenta con una naturaleza afortunada, ya 

que tiene todo tipo de climas: desde el himedo tropical en la zona de las 

quebradas, hasta el humedo y frio en la zona boscosa, con un clima templado en 

sus llanuras y praderas y seco en el desierto, ademas de contar con diversos sitios 

histéricos como haciendas, templos, etc.- es poca la participacién del turismo en el 

PIB estatal, pues por una parte, su ubicacién geografica hace costoso visitar 

Durango, ademas de que la ciudad cuenta con edificios coloniales pero no con los 

suficientes como para ser un punto atractivo, como el caso de Zacatecas o 

Guanajuato. 

1.4 Educacié6n 

En materia educativa nos encontramos con 32,759 maestros que atienden a 

419,872 alumnos. Sin embargo, existe un rezago agravado por la dispersién de la 

poblaci6n en 5,508 poblaciones del Estado de las cuales 4,346 son menores de 

100 habitantes y se concentran tan sdlo 86,950 personas, y 42 localidades con 

mas de 2,500 habitantes en las que radican 774,417 personas. Por los motives 

anteriores destaca la existencia de 236,421 duranguenses que no tienen primaria 

terminada y cerca de 600,000 que no tienen secundaria (Plan Estatal de 

Desarrollo 1992-1998). 

El promedio de escolaridad nacional de la poblacién de 15 afios y mas es de 7.5, 

mientras que en Durango es de 6.95 (INEGI, 1997)*. 

El 30% de los duranguenses esta en la escuela, en los niveles y modalidades que 

van desde la educacién inicial hasta la licenciatura y el posgrado. 

4 INEGI (1997) Promedio de Escolaridad por Entidad Federativa. Mujeres » Hombres en México. p. 102.
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En eficiencia terminal en cuanto a educacién primaria, Durango ocupa el lugar 24 

y en secundaria el numero 29. Asimismo, tiene una alta tasa de desercién 

escolar, ya que en primaria es una de las siete entidades con mayor desercion 

escolar y en secundaria esto es atin mas grave, ya que esta entre las tres con 

mayor desercién. 

1.5 Seguridad y Salud 

En cuanto a la seguridad ptiblica y la impunidad en los delitos es uno de {os 

problemas mas sentidos de la sociedad duranguense debido a la falta de recursos 

econdémicos y humanos. 

En materia de atencién a la salud, el 33.8% de la poblacién es atendida por el 

IMSS; et 33% por ia Secretaria de Salud; ef 16% por IMSS-SOLIDARIDAD; ef 

13.5% por el ISSSTE; EL 1.6% por otras instituciones; el 1.1% estan sin atencién, 

y el 1% por el Sector Privado. 

1.6 Historia 

La palabra Durango proviene del vasco y es homénimo de fa Villa espafiola 

provincia de Vizcaya, significa "Vega bafiada por un rio y rodeada por montafias”. 

Desde sus origenes Durango ha sido llamada "La Perla del Guadiana’". 

La ciudad fue fundada en 1563, cuando Don Luis de Velasco por virtud de 

autorizacién Real, designé a Francisco de Ibarra como Capitan y Gobernador de la 

Villa de Durango que durante muchos afios fue llamada Guadiana, sin embargo, 

un dato muy interesante es que la situacién econdémica de la Villa de Durango, 

mas tarde convertida en ciudad, fue por largos afios desastrosa; pues en 1572, a 

nueve afios de ser fundada ya amenazaba con desaparecer, pues todos salferon 
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huyendo, e incluso el Gobernador tuvo que amenazar a la gente para que no se 

fuera, sin embargo, 6] mismo a fines del primer tercio del siglo XVIi, dejé de residir 

en ella para irse a Parral. 

El estado de Durango nacié por decreto expedido el 22 de mayo de 1824. Antes 

de Ja legada de los espafioles, !a tribu indigena mas numerosa que habité el 

centro del actual territorio del estado de Durango fue la tepehuana y su lengua se 

habla todavia al sur de la entidad °. 

Cabe sefialar que en el Estado de Durango han nacido dos importantes 

personajes de la historia mexicana, uno se refiere a Don Guadalupe Victoria 

(1785-1843), quien fue soldado distinguido de ta independencia de México, 

caracterizandose por su valor temerario y a la caida del imperio de Iturbide, fue 

electo nuestro primer Presidente de la RepUblica Mexicana en 1824; y el segundo 

se refiere a Francisco Villa (1887-1923) quien se unié a la Revoluci6n de 1910, 

acaudiliado por Francisco |. Madero, fue un gran organizador militar y terrible 

enemigo de! Presidente Porfirio Diaz, Orozco y el general Victoriano Huerta. 

Este panorama general del estado de Durango nos deja ver por un lado, las 

caracteristicas del lugar donde se !levé a cabo la presente investigacién y por otro, 

conocer las condiciones econémicas y sociales en las que vive la poblacién que 

particip6 en este estudio; ademas nos da la posibilidad de relacionarlo 

posteriormente con jas variables de este trabajo como son migraci6n, 

autoconcepto y adolescencia, temas que se abordan de manera mas amplia en los 

siguientes capitulos. 

  

5 Mini Guia Turistica (1990) Op cit., p.18 
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ll. MIGRACION 

2.1 4 Qué es la Migracién ? 

Hay que entender la migracién como una de las formas que utiliza la poblacién 

para responder a una necesidad: mejorar o cambiar sus condiciones de vida, 

estrechamente relacionada con fos aspectos sociales, econdémicos, culturales, 

educativos, politicos y psicolégicos. 

La migracién, junto con el crecimiento natural de la poblaci6n (mas nacimientos 

menos defunciones), es un factor determinante que influye en !a distribucién 

poblacional dentro del territorio nacional y ha desempefiado un importante papel 

en el proceso de urbanizacién del pais. 

Grinberg (1982)' mencioné, que fa migracién es un fendmeno universal conocido 

desde el principio de la humanidad. Esta sujeta a numerosas causas de diversa 

indole: econémicas, religiosas, culturales, ideolégicas, politicas, raciales, por 

voluntad propia, por dictamen ajeno, por tiempo limitado, por tiempo indefinido y 

otras. El factor en comin de todos los tipos de migracién es mas bien psicoldgico, 

ya que toda migracién implica un cambio, ciertamente externo, pera con 

consecuencias internas inobjetables. 

Rybakovsky ? sefialé que ta migracién de la poblacién es un proceso que involucra 

un gran numero de personas y ademas posee una estructura variada. La 

migracién puede ser considerada, en primer lugar, desde el punto de vista de los 

grupos de gente ubicados tertitorialmente, donde la Wlegada y salida son 

acontecimientos particulares; y en segundo término, desde el punto de vista del 

proceso migratorio mismo, donde la salida de un lugar y la llegada a otro 

  

' Citado por Dario Vinocur Mimorka (1995) Autoestima en Adolescentes Migrantes y Adolescentes Judios 

Mexicanos. Tesis de Maestria. UNAM. Facultad de Psicologia. p.7 

2 Citado por Victor Urquidi y José Morelos (comps.) (1982) Tendencias y Politicas de Poblacién. México: 

El Colegio de México, p.103.
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constituyen un solo acontecimiento, un cambio del lugar de residencia 

permanente. 

Los acontecimientos de los procesos migratorios son reversibles. Una salida es 

seguida por una llegada. Durante cierto periodo una serie de acontecimientos en 

diversas ditecciones no sdlo puede involucrar a diferentes emigrantes sino a los 

mismos. 

La migraci6n se interconecta organicamente con otros dos fenémenos del mismo 

orden: fa movilidad de la poblacién y la adaptabilidad de los recién venidos. El 

término movilidad es interpretado de tres maneras: como sindénimo de migracién, 

como una nocién general de migracién potencial y real, y como la disposicién de 

parte de la poblacién a cambiar su condicién territorial. 

Asi, la movilidad constituye la fase inicial y preparatoria del proceso de migracion: 

el movimiento en si es la segunda fase, es decir la migraci6n mismaz; y la fase final 

consiste en la adaptacién de los nuevos pobiadores. Un emigrante es un nuevo 

poblador al momento de su movimiento territorial, en tanto que un nuevo poblador 

es un emigrante mientras se asienta y adapta 6! mismo a su nueva area. 

2.2 Causas 0 Motivos de la Migracién 

Entre los motivos de las personas para migrar sobresalen los de tipo econémico, 

como sefialé Verea Campos (1992)° la migracién documentada e indocumentada 

de mexicanos a Estados Unidos de América, a lo largo de la historia, ha sido 

resultado de la interaccién de las fuerzas econdémicas en ambos paises; asi como 

el de continuar con los estudios, lograr mejores condiciones ambientales e incluso 

de seguridad . 

> Citado por Humberto Garcia Mufioz (comp) (1992) Poblacién y Sociedad en México. México: Grupo 
Editorial Miguel Angel Porria.
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Del lado mexicano (oferta), adem4s de los patrones tradicionales de muchas 

generaciones por emigrar al otro lado, combinado con fuertes conexiones y redes 

familiares que han permitido el acceso facil al pais vecino del norte, la emigracién 

se explica por falta de empleo o mano de obra subempleada, disponible a emigrar, 

con escasos ingresos de su lugar de origen. 

Los motivos que Ilevan al individuo a migrar, han sido objeto de estudio por parte 

de los teéricos. Los resultados de estos estudios, se ubican dentro de las 

siguientes tendencias: 

1) Los tedricos histérico-estructurales: consideran a ja migracién como 

fenémeno estructural, en tanto que forma parte de procesos mayores de 

industrializacién, urbanizacién y produccién en el campo, asf también son de 

indole histérico, puesto que las circunstancias histéricas en que se produce le 

imprimen modatidades particulares (Arizpe, 1979)*. 

Los motives encontrados por Arizpe (1979), se refieren a la dificultad de sobrevivir 

econémicamente en el pueblo y se hace hincapié en lo arduo e inseguro del 

trabajo del campo. La educacién también es un motivo importante. Singer (1981) 

resalt6 la importancia del grupo, diciendo en relacién a las migraciones internas 

* el caracter colective del proceso es tan pronunciado que casi siempre las 

respuestas caen en sdlo dos categorlas: A) Motivacién econémica (busqueda de 

trabajo, mejora importante de condiciones de vida, etc.). B) Para acompafiar al 

esposo, la familia 0 algo por el estilo...” (Velasco, 1986)°. 

2) Los tedricos de la modernizacién: consideran a la migraci6n como una 

expresién de la movilizacién social y la propensién a emigrar esta correlacionada 

con el rechazo det orden tradicional (Germani, 1971 y’. Por lo que los migrantes 

  

* Citado por Marisela Rodriguez Garcia (1991) Actitud de los Profesionistas det Estado de Colima hacia los 

Profesionistas Migrados a esa Ciudad. Tesis de Licenciatura. UNAM. Facultad dePsicologia., p.8. 

Idem. 
6 L, Velasco (1986) Los Motives de Ja Mujer Migrante en la Mixteca de Oaxaca. Tesis de Licenciatura. 

UNAM. Facultad de Psicologia. 

T Gino Germani (1971) Sociologia de la Modernizacién. Estudio Teérico Aplicado a América Latina. Buenos 

Aires: Paidés.
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estaran mas orientados hacia el exterior de su comunidad, ya sea porque poseen 

una mayor educacién y/o por el contacto con los medios de comunicacién, que 

crean nuevas expectativas y necesidades. 

En esta perspectiva, la migracién constituye un proceso de movilidad social que 

tefleja cambios mas globales en ta estructura social, por lo que se encuentran 

motivos acordes, como las expectativas de mejores salarios, mayores 

posibilidades de empleo y mejores condiciones de trabajo (Zemelman, 1971 y*. 

3) Los estudios antropolégicos abren otra direccién en el conocimiento de este 

fenémeno, que segun Kemper (1973)°, han puesto énfasis en el andlisis de la 

adaptaci6n social de los migrantes. 

Butterworth (1975)"°, encontré que los mayores atractives para los migrantes de 

Tilantongo por fa ciudad son: 

- el trabajo, para mayor ingreso, 

- mejor calidad y variedad de la educacién, 

- diversién referida a ia actividad del lugar en conjunto, 

- acceso a los servicios médicos. 

Pero ademas, hace hincapié en un factor: el sentimiento de inferioridad, 

consciente o inconsciente, y de privacién al comparar ja situacién propia con ja 

ajena. 

Kemper (1976)"", en su estudio de Tzintzuntz4n encontré como motivos 

sobresalientes para migrar: la necesidad de mejores condiciones de vida y obtener 

una educacién superior, acompafiadas de su percepcién sobre las condiciones 

locales y oponiéndolas a las oportunidades que hay fuera. 

5 Zemelman, H. (1971) El Migrante Rural. Instituto de Capacitacién en Santiago. Investigacién en Reforma 
Agraria. 
> Citado por Marisela Rodriguez (1991) Op cit., p 9. 
‘0 Douglas Butterworth (1975) Tilantongo: Comunidad Mixteca en Transcisién. México. 

1! Citado por Marisela Rodriguez (1991} Op cit., p.9.
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Urzda (1979)'2, sin ubicdrsele en ninguna de éstas tendencias hizo recopilacion 

sobre los aspectos mas importantes de los estudios realizados en América Latina 

en torno a la migracién intema. En relacién a los motivos sefialo que todas las 

encuestas caen basicamente dentro de cuatro categorias: los bajos ingresos en el 

lugar de origen y las expectativas de aumentarlos en el lugar de destino; el 

desempleo, asi como la expectativa de mejores oportunidades de empleo; la 

busqueda de niveles educacionales mas disponibles en el lugar de destino y una 

cantidad de razones “familiares”, tales como el matrimonio y la muerte. 

El Dr. Manuel Gamio, durante los afios de 1926-1927 13 Ilevé a cabo un estudio 

de 61 casos donde se concluyé que las causas principales de {a emigraci6n a los 

Estados Unidos son fa esperanza de ganar salarios mas altos y alcanzar una 

substancial mejoria econémica, motivos relacionados directamente con las luchas 

de la etapa armada de la Revolucién Mexicana, y aun de las rebeliones militares 

posteriores a 1917 y por ultimo el afan de aventura y deseos de viajar a tos 

Estados Unidos y conocer ese pais. 

Asi tenemos que independientemente de las aproximaciones tedricas el tipo de 

motivos que prevaiecen como resultados son prioritariamente econémicos, de 

educaci6n y familiares (Rodriguez, 1991)". 

2.3 Consecuencias de la Migracién 

EI profesor Guillermo Gabarini tslas, en sus Notas sobre inmigracién (1926)"*, 

sefialé entre las ventajas principales de las inmigraciones internacionales: 

  

2 Upzua, R. (1969) El Desarrollo y la Poblacién en América Latina. México: Sigto XX1 

13 Manuel Gamio (1969) El Inmigrante Mexicano. La Historia de su Vida. México: UNAM. 

4 Op cit., p.8-10. 
5 Citado por Manuel Gamio (1969).Op cit.
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A) Para el pais de origen: 

1° Alivian el matestar social que es producido por ef exceso de brazos, que suele 

ser la primera causa de la superpoblacidén. 

2° Producen como corolario un aumento de los salarios obreros. 

3° Mejoran la balanza econémica por las remesas de dinero que hacen siempre 

los emigrantes y por el aumento de las exportaciones, ya que aquéllos siguen 

consumiendo muchos articulos de su pais de origen. 

4° Contribuyen al aumento de fa pequefia propiedad ya que el incremento de los 

salarios induce a muchos propietarios, si las tierras o las labores a las que se 

dedican no son muy productivas, a entregarlas a la venta o a la aparceria, que por 

otra parte son facilitadas por la vuelta de muchos inmigrantes con dinero. 

B) Para el pais de destino: 

1° Tienden a corregir la falta de brazos, que es caracteristica de la mayoria de los 

paises nuevos y présperos, y por tanto contribuyen al aumento de la produccién 

favoreciendo como consecuencia la balanza econdmica. 

2° Permiten a las civilizaciones nuevas asimilar elementos valiosos de otras mas 

antiguas y completas (Gamio, 1969)”. 

Los procesos migratorios influyen en el desarrotlo social aumentando directamente 

la movilidad migratoria de la poblacién y expandiendo el alcance de los emigrantes 

potenciales, por un lado, y haciendo su movilidad mas activa, por el otro. 

Rybakovsky sefialé que la migracién contribuye al desarrollo de la personalidad y 

cambia la composicién sociopsicolégica del emigrante, amplia su perspectiva y 

ayuda a acumular conocimientos en varias esferas de fa vida. La migracién 

contribuye asimismo, al intercambio de pericia y experiencia industrial, como 

6 idem, p. 5.
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también al crecimiento de los requerimientos materiales, sociales y culturales. Los 

emigrantes cambian gradualmente su orientacién relativa a valores y su actividad 

social se torna mas elevada en su conjunto. 

Los procesos migratorios no solo tienen una influencia directa sobre el desarrollo 

social, sino también una indirecta mediante los cambios substanciales en el 

tamafio y la composicién de la poblacién en muchos territorios. Primero y principal, 

la migracién tiene relacién con el desarrollo econémico de los territorios. La 

cuestién es que la produccién social a nivel regional y global depende de que sea 

provista adecuadamente de trabajadores. La migracién y el empleo adecuado se 

encuentran interrelacionados, no sélo en cuanto a cantidad sino también en 

calidad (Rybakovsky, 1982)”. 

Por otra parte Grinberg (1980)"° mencioné que la migracion representa un cambio 

importante en la vida del individuo. El cambio genera reacciones de angustia y 

depresion, ya que implica pérdida de vinculos previos (duelo) y pérdida de 

aspectos del propio self. Segtin esto, la migracién es un evento que pone en 

peligro la identidad. 

2.4 Historia de la Migracién en México 

Historicamente la migracién es un fendmeno que siempre se ha dado en nuestro 

pais, pues desde la direccién de grupos teocraticos, los pueblos indigenas, que 

produjeron altas culturas en México, iniciaron las tradiciones de movimientos 

migratorios de norte a sur. 

Después de la conquista, los territorios septentrionales de Nueva Espajfia fueron 

recorridos de sur a norte por misioneros y exploradores espafioles, ayudados y 

servidos por indios de México. 

  

"7 Citado por Victor Urquidi y José Morelos (comps.) (1982) Op cit. 

'8 Citado por Dario Vinocur (1995) Op cit, p.57.
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Cuando México declaré su Independencia de Espafia, se inician migraciones de 

-gente sajona en todo el norte de nuestro pais, primordiaimente en Texas. Cabe 

sefialar que entonces eran los tiempos de la expansién del capitalismo mundial y 

Estados Unidos comenzaba a sustituir al dominio Eurapeo en nuestro continente. 

Al perder México mas de !a mitad de su territorio a través de la guerra de 1846 con 

los Estados Unidos Americanos, que culminé con el tratado de Guadalupe Hidalgo 

el 2 de febrero de 1848; comenzé la emigracién mexicana hacia E.U.A., atraida 

por los altos salarios, por los progresos de la agricultura, jas construcciones de los 

ferrocarrites y otras grandes obras materiales. El trabajo de millones de mexicanos 

contribuy6 al florecimiento de Texas, Arizona, California y Nuevo México y, en las 

ciudades estadounidenses del sur se formaron los barrios de mexicanos: “el 

mexicano vive separado en su propio mundo” (Gamio, 1969)'°. 

Los inmigrantes mexicanos realizaban tos trabajos mds pesados, los cuales los 

norteamericanos se rehusaban a realizar, percibiendo los salarios mas bajos, sin 

embargo éstos eran superiores a los que por el mismo trabajo podrian obtener en 

México. 

Con ef Porfiriato, México logré grandes progresos econémicos basados 

primordialmente en el estimulo a ia inversi6n extranjera, principalmente 

estadounidense, as{ como a la exportacién de materias primas, en particular de 

productos mineros. Etapa durante la cual, la emigraci6n de mexicanos al pais 

vecino se ligd al progreso de desarrollo de nuestro pais, y la intervenci6n 

extranjera dej6 de ser violenta en virtud de que el movimiento armado fue 

sustituido por fuerza de capital, que se concentré principalmente en Ja industria 

extractiva y en la construcci6n de instalaciones férreas, mismas que sirvieron para 

transportar a Norteamérica nuestras materias primas y nuestros campesinos. 

Mismos que posteriormente fueron desplazados por ia competencia de las 

fabricas, la concentracién de las tierras y la accién de los intereses extranjeros. 

' Manuel Gamio (1969) Op cit, p 8.
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En el periodo concerniente a ia Revoluci6én Mexicana como resultado de los 

grandes cambios politicos y sociales se acentudé la emigracién, principalmente por 

aquellos mexicanos que no tenian vocacién militar o que sentian inseguridad 

social y que por consiguiente prefirieron emigrar. 

Como contraparte, la Primera Guerra Mundial, provocé el aumento de ja demanda 

de trabajadores mexicanos en amplias zonas del sur de los Estados Unidos, ya 

que al ser el principal abastecedor de los aliados, los norteamericanos se 

trasladaban a las fabricas del norte, dejando abandonadas la agricultura, la 

mineria y los ferrocarriles, por lo que se hizo patente ia necesidad de ta mano de 

obra mexicana y decidieron propiciar su entrada sin que fueran advertidos en 

virtud de que los tramites para contratar a los mexicanos eran muy burocraticos. 

Al final de los afios 20 y a principio de los afios 30 la emigraci6n de mexicanos a 

los Estados Unidos era una cuestién que despertaba en México gran interés, y por 

tanto provocaba diversidad de opiniones y animadas discusiones en los dos 

paises. Manuel Gamio (1969) sefial6 que el asunto ha producido abundantes 

estudios, largas discusiones y campafias de publicidad; en los Estados Unidos, a 

favor de la emigracién mexicana estan los que se benefician econémicamente con 

ella. Entre fos contrarios figuran los estudiosos de fas ciencias sociales, que 

consideran nociva esta emigracién desde un punto de vista éinico, y dan al 

problema gran importancia por su trascendencia e intensidad. 

Posteriormente, como consecuencia de la gran crisis economica mundial, a 

principio de la década de los 30, miles de mexicanos quedaron sin trabajo en los 

Estados Unidos, dejandole al gobierno mexicano el problema de la repatriacién, 

ocasionando algunas fricciones con el gobierno de Estados Unidos de 

Norteamérica. 

A partir de 1939, con la Segunda Guerra Mundial, se iniciéd un pequefio aumento 

de emigrantes que se fue acentuando hacia 1951. Después se inicié una 

tendencia vigorosamente ascendente de 1952 a 1956, también por conocidos
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factores econdmicos y de politica exterior de los Estados Unidos, situacion que 

con algunos altibajos se mantuvo hasta 1963. A partir de 1964, como 

consecuencia de una politica inmigratoria fuertemente reestructurada se vino un 

descenso acentuado, como consecuencia de diversos factores entre ellos /a 

creciente desocupacién en fos Estados Unidos, la intensificacién de las pugnas 

raciales y algunos adelantos técnicos en la agricuitura. 

Héctor Tejera ?° menciond, que en el decenio de 1970 el destino de los migrantes 

se fue diversificando. Empezaron a dirigirse a otras ciudades sobre todo a 

Guadalajara y a Monterrey. Pero ya hacia tiempo que se trasiadaban a Estados 

Unidos, a través del programa de Braceros, de los cuarenta a los sesenta, o como 

indocumentados posteriormente. Muchos se quedaron en fa frontera, donde la 

instalacisn de maquiladoras empez6 a ofrecer abundantes oportunidades de 

empleo. En Baja California, por ejemplo, la poblacién aumenté de 550 mil 

habitantes en 1950 a 1,177,900 en 1980; el 63.4 por ciento de estos ultimos 

habian nacido en otros estados de la Republica. Predominando migrantes de 

Jalisco, Michoacan, Nayarit y también de Sinaloa, Zacatecas y Durango. Ya en los 

ochenta venian también de los estados det centro y del sur. Y cada vez se 

incorporaron a este flujo indigenas de los estados del sur, en especial mixtecos y 

zapotecos que han establecido claras rutas sociales entre sus comunidades y tos 

lugares de destino de los migrantes en Estados Unidos. 

2.5 Situacién Actual de la Migracién en México 

Con base en datos del Censo (1985) que registré informacion sobre el lugar de 

nacimiento y el lugar de residencia, se identificaron los flujos migratorios 

interestatales y la inmigracién del exterior. Considerando el tugar de nacimiento de 

la poblacién, se observa que hasta el 12 de marzo de 1990, el 17.4% de fa 

  

2° Citado por Lourdes Arizpe (comp) (1993) Antropologia Breve de México. México: Academia de la 

Investigacion Cientifica, p. 385.
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poblacién residente es migrante; es decir, se encontraba residiendo en un lugar 

diferente al de su nacimiento, (sin considerar a fos nacidos en el extranjero). Con 

base en esta informacién encontramos que en proporcién al tamafio de la 

poblacién de cada entidad federativa, Durango ocupaba el segundo lugar de 

emigrantes o de ser un estado expulsor, registrando una cifra cerca de los 400 mil 

emigrantes (398,027) y recibiendo a 146,421 inmigrantes, dentro de una poblacion 

total de 1,337,939 habitantes, arrojando un saldo neto porcentual de 18.8% 

(INEGI, 1992)". Es decir, que el saido de emigrantes equivale al numero total de 

ta poblacién que tiene la ciudad de Durango. 

Por otra parte, se estima que en la ciudad de Chicago se tienen registrados a 250 

mil duranguenses ‘legales”, cifra que denota la importancia del fenémeno 

migratorio de duranguenses hacia los Estados Unidos, pues cabe recordar que tan 

s6lo en la ciudad de Durango existe una poblaci6n de cerca de 400 mil habitantes, 

fo que fa cifra de los duranguenses “legales” en Chicago es mayor a la mitad de la 

poblacién de la capital del Estado, lo que deja mucho que desear. El panorama 

socioeconémico expuesto en este documento, ha contribuido a que muchos 

duranguenses emigren hacia otros estados de la Republica y hacia el extranjero; 

cabe sefialar, que en muchos casos, no solamente se trata de la falta de empleo, 

sino que, mas bien se trata de las percepciones que pueden llegar a obtener en 

los Estados Unidos que son mucho mayores que las que puedan lograr en su 

pais. “...Por ejemplo, en 1983 el ingreso per capita mexicano era de sdlo 2,240 

délares aproximadamente. En contraste, el ingreso per capita en Estados Unidos 

era de 14,090 délares, mas de seis veces superior al de México...” (Heer, 1993) . 

A pesar de que sea més caro vivir en los Estados Unidos, los sueldos que percibe 

el mexicano en esa ciudad estén muy por encima de los que se ofrecen en 

México, ya que son cantidades que {es alcanza para mantenerse alla y mantener a 

su familia en Durango, recordando que el mexicano ha vivido o sabe vivir en 

  

21 INEGI (1992) Perfil Sociodemogrdfico, XI Censo General de Poblacién y Vivienda 1990. 

22 David Heer (1993) Los Mexicanos Indocumentados en los Estados Unidos. México: Fondo de Cultura 

Economica, p.19.
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condiciones muy limitadas.. “... adn cuando el crecimiento demografico liegara a 

equilibrarse con las oportunidades de empleo, no hay duda de que la migraci6n 

ilegai a los Estados Unidos continuaria mientras las diferencias de salarios para 

los trabajos que requieren poca o ninguna Calificaci6n, permanezcan tan amplias 

como hasta ahora en Estados Unidos” (Colegio de México, 1979)*°. 

Es por ello, que en Durango se pueden encontrar colonias compietas en las que 

no existe la presencia de ningun miembro del sexo masculino, adulto 0 padre de 

familia, son grupos sociales conformados por fa madre y los hijos y en algunos 

casos, los abuelos. Este fendmeno es ocasionado por la comunmente 

denominada “migracién en cadena” (Heer, 1993) que se refiere a cémo una 

persona originaria de una determinada poblacién, migra y al existir demanda de 

mano de obra por parte del pais al que se fue, arrastra o hace fluir a una serie de 

personas del mismo lugar hacia e! mismo pals o jugar de destino. 

La emigracién de mexicanos a los Estados Unidos se ha caracterizado por su bajo 

nivel ocupacional, lo que significa bajos ingresos y posiciones casi marginales o 

muy modestas en la sociedad de ese pais. 

La larga frontera, tanto en su parte fluvial como en la de las tierras desérticas, no 

ha hecho dificil |a entrada iiegal de inmigrantes mexicanos y de otros paises a tos 

Estados Unidos. 

Algunas caracteristicas geograficas y culturales y la “persistencia de patrones 

culturales mexicanas en ta parte suroeste estadounidense”, han creado como un 

ambiente de cierta homogeneidad cultural que ha dificultado a las autoridades de 

aquel pais, ejercer un control estricto para reducir al minimo las entradas legates; 

pero ha sido la fuerte diferencia de desarrollo econdmico, de ingresos reales, lo 

que mas ha impulsado las tendencias a la emigraci6n de mexicanos a los Estados 

Unidos. 

3 Colegio de México (1979) Indocumentados, Mitos y Realidades. México: Centro de Estudios 
Internacionales,



  

25 

Una alta proporcién de mexicanos que ha emigrado a los Estados Unidos fo han 

hecho sin reflexion, ni decisién clara y firme, un poco por las facilidades derivadas 

de la vecindad geografica, un poco por el incentivo de la vida americana mostrada 

en periédicos y en el cine, y sobretodo por el anhelo de ganar mas y vivir mejor 

que en su pals (Gamio, 1969). 

Los migrantes no son bien vistos en el sentido de que por lo general, son gente de 

escasos recursos que tienen que exponer su vida para pasar a los Estados Unidos 

y permitir ser humillados y maltratados por los “gringos’. Pues, si bien es un 

hecho comtn, éste se da con mayor frecuencia en las clases mas bajas 0 con 

menores recursos aunque también, con menor frecuencia se da en clases medias. 

El hecho de contar con un padre migrante es algo similar a ta situacién que 

presentan los padres divorciados. Sdélo que en este caso, por un lado, tiene sus 

ventajas como el hecho de recibir la aportacién econdmica que envia el padre 

migrante y que le permite a la familia un bienestar que dificilmente podria obtener 

el padre desempefiando algun trabajo dentro de su entidad y, por el otro lado, la 

desventaja es que en muchas ocasiones conseguir o contactar al padre divorciado 

es algo accesible mientras que, si los hijos tienen necesidad de contactar a su 

padre migrante o migrado, esto por lo general, no es posible. 

Pero esto tiene alguna consecuencia sobre los hijos adolescentes de los padres 

que deciden migrar al extranjero? 

Como se vio anteriormente, la mayor parte de la informacién encontrada y 

tevisada habla sobre los motivos que tienen las personas para decidir migrar, pero 

no sobre las consecuencias y menos con referencia a la familia que dejan en su 

lugar de origen, sin embargo, toda esta informacién nos sirve de base para la 

presente investigacién. En los siguientes capitulos revisaremos los temas de 

adolescencia, autoconcepto y familia y si existe alguna relacién entre ellos. 

  

24 Manuel Gamio (1969) Op cit.
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i. ADOLESCENCIA 

En virtud de los cambios fisicos, mentales y sociales que produce fa crisis esencial 

de la adolescencia, que Hall (1904-1916)' describe como “tormenta y estrés”, esta 

etapa es la mas vulnerable para reflejar los impactos de una realidad frustrante, es 

por ello que se consideré que el estudio del autoconcepto en los adolescentes con 

padres migrantes es importante, ya que se menciona que el! adolescente es el 

elemento de la familia mas susceptible para que en él se cristalice la problematica 

familiar, es decir, es una hebra que permite determinar un sintoma de un mal 

mayor que aqueja no sdlo al adotescente o a los hijos, sino al nucleo familiar en su 

conjunto y a la sociedad en general. 

3.1. Concepto y Caracteristicas de la Adolescencia 

La palabra adolescencia proviene del verbo latino adolescere, que significa crecer 

o crecer hacia ja madurez. La adolescencia es un periodo de transicién en e} cual 

el individuo pasa fisica y psicol6gicamente desde ia condicién de nifio a la de 

adulto. Soreson* fa caracterizé de la siguiente manera: "La adolescencia es 

mucho mas que un peldafio en la escala que sucede a ta infancia. Es un periodo 

de transicién constructivo, necesario para el desarrollo del yo. Es una despedida 

de las dependencias infantiles y un precoz esfuerzo por alcanzar el estado adulto. 

El adolescente es un viajero que ha abandonado una localidad sin haber llegado 

aun a la préxima... Es una suerte de entreacto entre las libertades del pasado... y 

las responsabilidades y compromisos que vendran.... la ultima habitaci6n ante... jos 

serios compromisos que conciernen al trabajo y al amor". 

La definicién que da el! diccionario de la palabra adolescencia, se refiere a un 

cambio social. 

' Halt, G. S. (1916) Adolescencia. New York: Appleton 
2 Citado por Elizabeth B. Hurlock (1987) Psicologia de la Adolescencia. México: Ediciones Paidés.
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Por otra parte, Sherif y Sherif (1970) la definen como el periodo de transicién 

entre la pubertad y las etapas adultas del desarrollo. El tiempo de transicion, 

duraci6n y tipo de reconocimiento que se otorgue a la nueva condicién de la 

persona, varia en las diversas sociedades. En la adolescencia el organismo 

humano deja de ser el de un nifio en crecimiento para convertirse en el de un 

adulto. Toda sociedad humana reconoce este cambio de estado fisico y otorga a 

la persona una nueva posicién en relacidn con {os demas individuos. 

Se considera que la adolescencia generalmente empieza con el impetu de la 

pubertad, el proceso que lleva a la madurez sexual. Pero elf final de la 

adolescencia tiene que ver con factores sociales y emocionales mas que con el 

cambio psicolégico (Conger y Peterson, 1984)*. 

Durante fa pubertad, las funciones reproductivas maduran, los érganos sexuales 

se agrandan y las caracteristicas sexuales secundarias aparecen. Este proceso 

dura cerca de dos afios, es la época de la vida cuando se realiza la ms grande 

diferenciacién sexual que haya tenido lugar desde e! temprano estado prenatal y 

estos cambios afectan la vida de los adolescentes de muchas maneras, una de 

eltas es en sus relaciones con la familia’. 

Cuando el desarrollo fisico llega a determinado punto, se espera que el nifio 

madure psicolégicamente y abandone la conducta infantil. Las modificaciones 

fisicas estan acompafiadas de cambios en tos intereses. Por ejemplo, los 

compafieros de la infancia o las actividades recreativas propias de esta etapa ya 

no satisfacen al adolescente. Este descubre que un nuevo interés lo inclina hacia 

el sexo opuesto, fo lleva a participar en actividades sociales y lo impulsa hacia 

libros, filmes y programas de televisi6n que antes desdefiaba. Se da cuenta de 

que en razon de su apariencia adulta se aguarda que actué como tal. Pero no 

sabe cémo hacerlo. Al apartarse del hogar para integrar un grupo de pares, ya no 

? Muzafer Sherif y Caroly W. Sherif (1970) Problemas de la Juventud. México: Trillas. 

“ Citado por Papalia, D. y Olds, S. (1992) Desarrollo Humano. México: Mc Graw Hill 
5 Idem 
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cuenta con modelos de conducta deseable, de los que antes disponia al instante, 

ni con un ambiente estable que facilite la identificacién. Mas alin, debe aprender a 

valerse por si mismo y a enfrentarse al mundo sin que sus padres y profesores 

oficien de paragolpes, como lo hacian cuando era un nifio (Hurlock, 1987)°. 

De acuerdo con Piaget, los adolescentes entran al mas alto nivel de desarrollo 

cognoscitivo; ét flamé a este nivel, el cual se caracteriza por la capacidad para el 

pensamiento abstracto, la etapa de las operaciones formaies. Los adolescentes ya 

pueden trabajar con abstracciones, probar hipétesis y ver infinitas posibilidades. 

Capacita a los jovenes para analizar doctrinas filosdficas y politicas y, algunas 

veces, para construir sus propias teorias elaboradas para reformar la sociedad. 

También los capacita para reconocer que en algunas situaciones no hay 

respuestas definidas. El adolescente ha desarrollado un nuevo modo de vida: lo 

posible y lo ideal cautivan tanto su mente como sus sentimientos (Papalia y Olds, 

1982)’. En este nivel se buscan figuras de identidad consistentes y seguras, por lo 

que en la jucha por la separacién y la independencia, el joven regresa a la 

dependencia necesaria para la introyeccién de pautas de identidad que le faciliten 

su crecimiento (Piaget, 1955). 

Erikson (1950), tlamé a la adolescencia “la crisis normativa’. El resultado depende 

de la fuerza psicolégica y social, del balance interno mantenido y del mundo 

circundante. Si todo esto fue positivo, esta crisis encontrara una solucién, una 

identidad integrada y estable que capacitara al joven a definir su jugar en la 

sociedad y sus relaciones interpersonales. Si la resolucién falla y la crisis continua, 

el joven terminara en un estado de confusién, alienacion y aislamiento. 

Erick Erikson (1950)°, sefialé que la principal tarea de la adolescencia es resolver 

el conflicto de identidad versus confusi6n de identidad, Siendo e! resultado 

® Elizabeth B. Hurlock (1987) Op cit. 
 Papalia. D y Olds, S. (1992) Op cit. 
5 Arminda Aberastury y Mauricio Knobel (1996) La Adolescencia Normal. México: Paidés. 
° Erick Eerikson (1972) Sociedad y Adolescencia. México: Siglo XXI
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deseable ef sentido de uno mismo como ser humano unico con un papel 

significativo para practicar en la sociedad. El agente activo de formacién de 

identidad es el yo, el cual, une su conocimiento de las habilidades de las personas 

con necesidades, deseos y lo que debe hacer para adaptarse al ambiente social. 

Asimismo, Erikson dice que ei fracaso en lograr la identidad da como resultado 

actitudes adolescentes comunes como la timidez y la obstinacién. 

Sigmund Freud vio el conflicto resultante de los cambios biolégicos de la 

adolescencia. De acuerdo con Ia teoria del desarrollo psicosexual de Freud (1853- 

1935), este conflicto prepara e! camino para la etapa genital de la sexualidad del 

adulto maduro. Los cambios psicolégicos de la pubertad vuelven a despertar la 

libido, fa energfa basica que alimenta el deseo sexual. Los impulsos sexuales de 

la etapa falica, que fueron reprimidos durante el periodo de latencia de la nifiez 

intermedia, ahora se afirman de nuevo, Pero ahora, esos imputsos estan dirigidos 

a canales socialmente aprobados-- relaciones heterosexuales con gente fuera de 

la familia--. Antes que tos adolescentes puedan alcanzar la madurez sexual, tienen 

que liberarse de la dependencia de sus padres, la cual persiste por sentimientos 

sexuales no resueltos hacia el padre del sexo opuesto. A través del mecanismo de 

defensa de reaccién de formacién - que expresa lo opuesto a lo que uno 

realmente siente - los adolescentes reemplazan el anhelo sexual con hostilidad’”. 

Fromm (1980), estaba de acuerdo con Freud en lo que se refiere a la naturaleza 

compuisiva de las tendencias caracterolégicas, formas de relacién tempranamente 

establecidas en cada individuo y emergidas de su necesidad de estar vinculado, el 

individuo no tiene mas remedio que emplearlas, puesto que de otro modo ia 

soledad y la angustia serian intolerables e incompatibles con su salud mental’'. 

Anna Freud consideré fos afios adolescentes mas importantes para la formacién 

de la personalidad de lo que su padre lo habia hecho. Ella creia que los cambios 

' Papalia, D. y Olds, S. (1992) Op cit 
"' Citado por Wolman, B. B. (1970) Teorias y Sistemas Contempordneos en Psicologia Social. Barcelona: 

Editorial Martinez Roca. 
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glanduiares que producen los cambios fisiolégicos también afectan el 

funcionamiento psicolégico'”. Destaca la existencia de defensas del ego durante ta 

adolescencia, sefialé que la libido reactivada amenaza el delicado balance det yoy 

del subconsciente, los cuales se acallaron durante los afios de latencia. La 

ansiedad resuitante pone de manifiesto tales mecanismos de defensa del yo como 

intelectualizacion y ascetismo (Freud, 1946)". 

Muzafer Sherif y Carolyn W. Sherif (1970)'‘ sefialaron que la adolescencia, en 
cualquier cultura, implica cambios en la condicién individual en relacién con los 

demas, cambios en sus derechos y obligaciones. También implica nuevas 

actividades, diversas normas de conducta y actitudes y hasta cambios en la 

presencia fisica y en la forma de pararse y caminar. Ninguno de esos cambios 

puede lograrse satisfactoriamente, a menos que el individuo defina sus relaciones 

con su mundo. 

Durante los afios adolescentes, los jévenes se tornan mas cautos respecto a las 

circunstancias del hogar y a las caracteristicas de ta familia que pueden afectar a 

su propia dignidad y prestigio, como la apariencia fisica de ellos mismos y de sus 

padres o parientes, el mobiliario, las costumbres, situacién social y econémica de 

'a familia. Debido a esto, una crisis en {a familia puede tener efectos profundos y 

de gran alcance en la salud mental de sus hijos (Flores, 1997)°. 

Para este trabajo, se consideré como base la definicién de la adolescencia 

planteada por Aberastury y Knobel (1996)'®, que dicen que es “la etapa de la vida 
durante la cual el individuo busca establecer su identidad adulta, apoyandose en 

las primeras relaciones objetales-parentales internalizadas y verificando la 

realidad que el medio social le ofrece, mediante el uso de los elementos biofisicos 

” Papalia, D. y Olds, S. (1992) Op cit. 
' Anna Freud (1946) The Ego and the Mechanism of Defense. New York: Intemational Universities Press 
“ Muzafer Sherif y Carolyn W. Sherif (1970) Op cit. 
‘5 Maria Teresa Flores Romero (1997) Autoconcepto en Adolescentes con Padres Divorciados, Tesis de 
Licenciatura. UNAM. Facultad de Psicologia. 
'6 Arminda Aberastury y Mauricio Knobel (1996) Op cit. 
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en desarrollo a su disposicién y que a su vez, tienden a la estabilidad de la 

personalidad en un piano genital, lo que sdlo es posible si se hace el duelo por fa 

identidad infantil”. 

Por lo general, en la busqueda de identidad, el adolescente recurre a las 

situaciones que se presentan como mas favorables en el momento, sin embargo, 

en ocasiones, en esta busqueda de identidad el adolescente encuentra como 

Unica solucién, la de buscar lo que Erikson (1950) tlamé “una identidad negativa’, 

basada en identificaciones con figuras negativas pero reales. “Es preferible ser 

alguien, perverso, indeseable, a no ser nada. “Esto constituye una de las bases 

del problema de las pandilias de delincuentes y de otros grupos antisociales. 

El adolescente, en su deseo de romper con su infancia, tiene a veces la impresién 

de que su ambiente escolar o familiar se oponen a ello y pretenden mantenerlo en 

la situacién de infancia. Advierte también que esos mismos medios esperan de él 

una madurez; tiene conciencia del desarrollo de su personalidad mediante el 

aumento de sus capacidades intelectuales, en un marco incuestionable de 

integracién social, en una cierta disciplina de pensamiento y de accién puesta por 

los adultos; en su inconsciente, acepta conforme a sus aspiraciones la energia y 

la competencia, posibilidades de futuro, que e! medio le exige como prueba de 

personalidad. En el terreno consciente, va en pos de la originalidad de su 

personalidad. Quiere ser él. Desea construir un personaje que sea realmente el 

suyo, que no se parezca a los demas o que se asemeje a un tipo particular. 

Aberastury y Knobel (1996)'”, sefialaron que a més presién parental e 

incomprensién frente al cambio, el adolescente reacciona con mas violencia por 

desesperacién y desgraciadamente es en este momento decisivo de la crisis 

adolescente, cuando los padres recurren por lo general a dos medios de coaccién 

como son el dinero y la libertad. Por otra parte, !a tendencia a agredir, se acentia 

cuando existe una frustracién, al respecto Leonard Berkowitz y Anthony Le Page 

"" Idem 
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(1967)", demostraron que los objetos expuestos a ja vista de una persona 

frustrada sirven de incentivo facilitando conductas agresivas. 

Cabe mencionar que parte importante en el proceso de identidad se da por la 

familia y la sociedad, las que influyen y determinan gran parte de fa conducta de 

los adolescentes, pues la busqueda de identidad no es un proceso aisiado. 

3.2 El Autoconcepto en la Adolescencia 

La adolescencia es considerada generaimente como un periodo de cambio y 

también de consolidacién del autoconcepto. Existen para ello diversas razones: 

primero, fos importantes cambios fisicos que se verifican ocasionan un cambio en 

la propia imagen corporal; segundo, el desarrollo intelectual durante la 

adolescencia posibilita un concepto mas complejo y sofisticado acerca de si 

mismo, que implica un ndmero mayor de dimensiones, abarcando tanto 

posibilidades como realidades; tercero, parece probable que se produzca cierto 

desarrollo del autoconcepto debido a la creciente independencia emocional y a la 

necesidad de adoptar fundamentales decisiones sobre trabajo, valores, 

comportamiento sexual, eleccién de amistades, etc. Y cuarto, la naturaleza 

transitoria del periodo adolescente y en especial los cambios de papel 

experimentados en dicha época, parecen hallarse asociados con cierta 

modificacién del autoconcepto (Coleman, 1985)"°. 

Seguin Allaer (1972), fos estadios para la construccién del autoconcepto por los 

que atraviesa el adolescente durante el periodo de los 12 a los 17 afios son dos: 

un estadio de oposicién, de busqueda, de puesta en tela de juicio, de negacién de 

la estructuracién de la infancia, entre los 12 y los 14 afios; y un estadio de 

construccién, de nueva esiructuracién, entre los 15 y ios 17. Sin estar en directa 

'8 Berkowitz, L. y Le Page. A. (1967) Weapons as Agression Faliciting Stimuli. Journal of Personality and 
Social Psychology, 7, p. 202-207. 
'S Citado por Claudia Fernindez Mejia (1997) Percepcién del Autoconcepto en un Grupo de Adolescentes de 

Nivel Escolar Medio Superior. Tesis de Licenciatura. UNAM. Facultad de Psicologia. 
Idem.. 
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dependencia de la pubertad fisiolégica, esta evolucién no deja de estar en 

correspondencia con ella. 

El adolescente puede valorarse desde varios 4ngulos, segtin Jersild (1972)"" : 

EI yo real: Tiene ideas y actitudes acerca de lo que parece realmente. Si se le 

pregunta puede describirse con detalle tal y como él se cree. Incluye también sus 

actitudes conscientes de autoaprobaci6n o de autodesaprobacién, sus 

convicciones con respecto a su valia o falta de vatia. 

El yo ideal: El adolescente tiene también mayor o menor conciencia de como 

difiere lo que él es de lo que 6l desea poder ser, o cree que debe ser, o esta 

tratando de ser. En él se incluyen aspiraciones que estan esforzandose 

vigorosamente por lograr ser esperanzas destinadas a realizarse vagamente algun 

dia. 

E! medio mismo, familiar o escolar empieza, a partir de los 15 afios, a tratar al 

joven como a un adulto, como un ser que puede razonar y a quien es posible 

confiarle responsabilidades. 

EI sujeto requiere de al menos un minimo de seguridad en sus primeros afios, 

misma que sdélo le pueden transmitir las figuras parentales presentes en lo real 

como en lo imaginario, este modelo de dar y recibir se repite en los inicios del 

periodo adolescente y si en él no recibié el amor y carifio requerido, puede que se 

desarrolle un anhelo patolégico de seguridad y pertenencia y por ende, su 

tolerancia a la frustracién y capacidad de espera estén disminuidas, como otras de 

sus funciones yoicas necesarias para la adaptaci6n. 

Aberastury y Knobel (1996)”* sefialaron que “la falta de la figura paterna hace que 

tanto el vardn como la mujer queden fijados a ia madre. El varén, af no tener una 

figura masculina con quien identificarse por déficit o ausencia de !a figura paterna, 

21 arthur T. Jersild. (1972) Psicologia de la Adolescencia, Madrid: Aguilar. 
22 arminda Aberastury y Mauricio Knobel (1996) Op cit. 

 



  

tratara de buscar esa figura toda su vida (busqueda del pene que da potencia y 

masculinidad). La nifia queda fijada a la relacién oral con la madre y en el 

contacto piel a piel, reprimiendo y negando las posibilidades de una relacién con 

un pene, por la inexistencia de! mismo en sus tempranas relaciones objetales”. 

Asimismo, los autores mencionados comentan que: “cuando las figuras parentales 

ne son muy estables ni bien definidas en sus roles, pueden aparecer ante el 

adolescente como desvalorizadas y obligarlo a buscar identificaciones con 

personalidades mas consistentes y firmes, por lo menos en un sentido 

compensatorio o idealizado". 

Si desde los primeros estadios del desarrollo, ios requerimientos del infante son 

complacidos y sus necesidades satisfechas dentro de un parametro de normalidad 

(sin excesos ni carencias), con la presencia concreta y real de las figuras 

importantes (0 progenitores), é! va a ser capaz de aceptarse a si mismo, y a los 

demas, va a aprender a manejar los conflictos de una vida posterior. 

La formacién de la identidad es un proceso que comienza en ia nifiez y continua a 

través de la vida. Los afios de la adolescencia y ia juventud son las fases mas 

criticas en este proceso. Durante este tiempo el joven se separa de la generacién 

anterior, revaliia los modelos parentales y sus valores, y se fija en nuevas 

relaciones, en nuevas ideas y modelos. Es una fase de intenso conflicto, de 

inseguridad y dudas de sf mismo, de un Yo mas débil y de una constante lucha 

con el medio que lo rodea. 

Secord y Jourard (1953)°, fueron tos primeros en demostrar que la satisfaccion 

con el propio cuerpo se hallaba correlacionada con actitudes positivas hacia el 

autoconcepto. 

23 Citado por Claudia Fernandez Mejia (1997) Op cit.
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No sdlo la imagen del propio cuerpo, la personalidad y el factor familiar constituyen 

variables que afectan al concepto que el adolescente tiene acerca de si mismo, 

sino que el ambiente social, considerado en sentido amplio, ejerce una influencia 

adicional. El autoconcepto no sdélo se relaciona intimamente con la adaptacion 

social en general, sino también, con su estabilidad (Coleman, 1985)". 

Desde un punto de vista psicolégico, la edad de la adolescencia aparece 

esencialmente como fa edad de! desarrollo de la personalidad, de la toma de 

conciencia y de {a autoafirmacién. El modo de constituir su YO depende todavia 

de su medio y de su actual situacién familiar, escolar y social. Depende asimismo 

de la accién pasada de esos medios que han formado al nifio que no quiere ser 

ya, pero que permanece en el seno mismo de su protesta adolescente. Depende 

también de ese medio en su manera de concebir el futuro, en la idea que se forja 

de su nueva insercién en esos medios y de la evolucién que preveé en ellos 

(Allaer, 1972). 

En el mundo adutto, el logro ocupacional, las situaciones de dominio 0 sumision, 

poder o impotencia, prestigio o desprestigio, pueden influir sobre el autoconcepto; 

en el mundo adolescente, la gloria derivada del logro ocupacional del padre puede 

ser menos importante. Esto no quiere decir que los logros no tengan significacion 

para ef adolescente. Por el contrario, una exitosa actuacién escolar o jas 

relaciones interpersonales satisfactorias se hallan relacionadas con el 

autoconcepto. Pero en tales casos, se trata de los propios logros del adolescente, 

mientras que su clase, su religion y su nacionalidad le son asignadas por la 

sociedad, no de él en absoluto. 

Las identidades que constituyen la concepcién del yo cambian y se desarrollan 

durante el periodo completo de la adolescencia, fa necesidad de continuidad y la 

  

4 Idem. 
3 Idem. 

 



  

36 

seguridad que produce son necesarias hasta que la visién del yo se vuelva mas 

estable, pues el adolescente tiende a resentir y a aferrarse a lo que ha construido. 

La adolescencia marca las etapas finales y cruciales del desarrollo del concepto 

de si mismo. Durante este periodo muchos adolescentes tienen dificultades para 

elaborar una visién integrada de si mismo capaz de resistir y de adaptarse a las 

pruebas de la realidad. Sin embargo, el desarrollo de una visién de si mismo 

funcional y efectiva debe lograrse antes de alcanzar la madurez psicolégica. La 

tarea de construir e integrar una concepcién de si mismo es la labor mas 

importante del perfodo de la adolescencia (Flores, 1997)”. 

El concepto de si mismo se desarrolla en la busqueda intensa del adolescente por 

saberse valorado, libre, con capacidades y limitaciones, digno de respeto y amor 

al observarse a si mismo y descubrirse con ayuda de los demas, especialmente 

amigos y padres; pues sdlo al contacto con los demas, el individuo desarrofla sus 

capacidades y la concepcién de si mismo. 

En resumen, como mencionaron Muzafer Sherif y Carolyn W. Sherif (1970)*”, el 

periodo adolescente representa para el individuo un problema de reformulacién de 

todos los conceptos de si mismo, como un ser diferente, en muchos aspectos 

importantisimos de la imagen propia de su infancia. Este es el problema 

fundamental en la psicologia del adolescente, y representa un problema general 

para todas las teorfas de la conducta humana: la formacién y cambio del concepto 

del propio yo. 

Tanto en la adolescencia, como en la infancia o en la edad adulta, el problema de 

la identidad o del yo, involucra fa determinacién de las situaciones sociales 

concretas con las que se enfrenta el individuo, al igual que determina el ambiente 

cultural general en ef cual funciona. El problema puede plantearse debidamente 

% Maria Teresa Flores Romero (1997) Op cit. 

27 Muzafer Sherif y Carolyn W. Sherif (1970) Op cit. 
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como un proceso de formacion (y cambios) de conceptos acerca de si mismo en 

relacién con otras personas, objetos, grupos, instituciones y valores que 

constituyen el ambiente social. Es mas, estos conceptos de si mismo pueden 

llamarse actitudes, puesto que no sdlo definen relaciones con los aspectos del 

ambiente, sino que también implican su evaluacién. Entendemos por identidad o 

el yo, al conjunto de actitudes que se relacionan entre si, en el interior del sujeto y 

que, por lo mismo, definen sus experiencias personales de estabilidad o 

inestabilidad psicolégica, segtin sea el caso. 

3.3 Estudios sobre Autoconcepto en Adolescentes 

Las necesidades tempranas de relaciones positivas y agradables, como son la 

atencién y la dependencia son las bases requeridas para un adecuado desarrollo 

psicosocial, sin embargo, la agresién surge cuando estas necesidades son 

frustradas, cuando se es privado tempranamente de amor. Ante esto, se observa 

como la agresion surge como una protesta encarnecida y una suplica constante de 

ayuda y amor, ya que en su falta de relaciones positivas se carece de amor hacia 

si mismo, de autoestima. 

En ta adolescencia se incrementa la inseguridad, los sentimientos de inferioridad, 

el rechazo a si mismo y hacia los demas y como consecuencia puede aparecer la 

apatia y el coraje. 

Entre las investigaciones relacionadas a los temas de adolescencia y 

autoconcepto se encontré ia de Brownfain (1952), quien realizo un estudio 

concerniente a la estabilidad del autoconcepto. Los sujetos investigados fueron 62 

miembros de dos cooperativas de hombres de la Universidad de Michigan, con 

una edad promedio de 20 afios. Se utiliz6 el Self-Rating Inventory, este inventario 

% Brownfain, J. (1952) Stability of the Self- Concept as a Dimension of Personality, Journal of Abnormal and 

Social Psychology, 47, p. 597-606.
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consta de 25 items, cada uno definido en términos de bajo 6 alto, con los 

siguientes componentes: inteligencia, madurez emocional, cultura general, 

posicién social, atractivo fisico, sociabilidad, generosidad, consistencia, sinceridad, 

iniciativa, flexibitidad, deportivo, individualidad, interés por el sexo opuesto, 

autoentendimiento, dependencia, entendimiento con otros, autoaceptacién, 

popularidad, prestigio, ajuste, etc. La estabilidad del autoconcepto se defini 

operacionalmente como la diferencia entre la autoestima positiva y negativa en 

cada item. Las hipdtesis esperadas, eran encontrar que sujetos con un 

autoconcepto estabie eran los miembros mas adecuados del grupo. También se 

esperaba que aquellos que tenian un autoconcepto menos estable, estuvieran 

peor ajustados y fueran miembros mas insatisfechos en los grupos. Los 

resultados fueron los siguientes: todo lo encontrado respald6 las predicciones. 

Los sujetos con un autoconcepto mas estable tuvieron un alto nivel de autoestima, 

un alto nivel de autoaceptacién, estaban libres de sentimientos de inferioridad y 

ansiedad, creian mas en la propia percepcién que en la de los demas, eran 

conocidos por mas gente en el grupo y ellos conoclan mas gente, lo que denotaba 

una participacién social mas activa, mostraban evidencias de conducta 

compensatoria de tipo defensivo. 

Los cambios momentaneos en la imagen del self pueden relacionarse con un 

decremento en la sintesis del autoconcepto, se organizan y se integran. El 

autoconcepto puede estar fragmentado y desarménico, con componentes 

separados, contradictorios, sin integrarse unos con otros. El autoconcepto puede 

estar estable en determinado momento en el tiempo. El autoconcepto puede 

fluctuar en unidades largas de tiempo, representando cambios apropiados para 

fases del desarrollo, durante la adolescencia esto seria normal. Es muy dificil 

delimitar cuando el autoconcepto esta cambiando y cuando se puede hablar de 

inestabilidad. 

Existe inestabilidad en areas del autoconcepto, por ejemplo, en la adolescencia 

tardia se muestra considerable inestabilidad en el area del autoconcepto que se
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relaciona con el rol de identificacion de trabajo, mientras que la adolescencia 

temprana tiene considerable inestabilidad en la imagen corporal. 

También hay estabilidad a través de relaciones interpersonales, es decir con cada 

sujeto existe un tipo de relacién diferente de acuerdo a nuestra transferencia. La 

estabilidad de la imagen del self s6lo puede estudiarse a través de las relaciones. 

La estabilidad en diferentes estructuras del self puede diferir de una persona a 

otra. Habra fluctuaciones de acuerdo al modo en cémo la persona se percibe 

actualmente, su autoconcepto actual, mientras que su imagen del self ideal puede 

mantenerse estable o viceversa. 

Shaefer (1969)° encontré en otra investigacién que los jévenes cuyo 

autoconcepto se aproximaba mas a la proyeccién ideal del self, eran sujetos mas 

creativos, reflexivos, idealistas y sociables, lo que nos habla de una mayor 

aceptacion y éxito en la vida. Tedricamente muchas variables operan para 

producir un monto indeterminado de distorsién al reporte del self cuando es usado 

para medir el autoconcepto. 

Paterson, Pryor y Field (1994)°° realizaron un estudio con 493 adolescentes entre 

los 13 y 19 afios de edad, donde se evaluaron dos dimensiones de Ia relacion de 

afecto: el uso del apoyo emocional y proximidad y la calidad de afecto. 

Encontrando que el apoyo emocional y la proximidad de padres y amigos fue poco 

significativa en relacién con la autoestima y competencia social. Y que la calidad 

de afecto de padres y madres fue significativamente relacionada sdlo hacia la 

competencia social. Esto sugiere que la autoestima de fos adolescentes estaba 

mas fuertemente asociada con !a calidad de afecto de madres, padres y amigos 

que con la presencia de estas figuras de apoyo o proximidad. 

2 Shaefer, C. (1969) The Self-Concept of Creative Adolescents, The Journal of Psychology, 72, p.233-242. 
3 Janis Paterson, Jan Pryor and Jeff Field (1995) Adolescent Attachment to Parents and Friends in Relation 
to Aspects of Self- Esteen. Journal of Youth and Adolescence, Vol. 24, No.3, p. 365-376.
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Por otra parte, en México se han realizado diversos estudios sobre el 

autoconcepto de los adolescentes relacionandolo con diferentes problematicas o 

variables, por ejemplo con familias desintegradas (padres divorciados: Flores, T.); 

diferentes enfermedades; etc, incluso se disefidé una escala para medirlo (La 

Rosa). Sin embargo, con relacién a la migracién de los padres, variable que se 

trabajé en la presente investigacién, no se encontré ningun estudio, por to cual 

sera importante tomar este trabajo como una primera exploracién a esta 

problematica real que se vive en México. 

Después de revisar qué es la adolescencia, conocer sus diversas caracteristicas y 

todos los cambios por los que pasa un individuo tanto fisicos como psicolégicos 

durante esta etapa de la vida, surge la pregunta de qué es el autoconcepto, cémo 

se desarrolla y qué relacién tiene con la adolescencia, ya que como vimos en este 

capitulo, ésta ultima es considerada como un periodo de cambio y consolidacién 

del autoconcepto. Por lo tanto, en el siguiente capitulo revisaremos las posturas 

de diversos autores con respecto al autoconcepto, su relacién con esta etapa y en 

especifico con ios mexicanos.
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IV. AUTOCONCEPTO 

4.1 Introduccién 

En cuanto a la revisién tedrica del aufoconcepto, encontramos que es importante 

para el ser humano saber mas acerca de “si mismo”, tema que desde Ia filosofia 

més antigua viene abordaéndose. Desde Platén se inicié el estudio del 

autoconcepto, entonces entendido como alma. Aristételes, por su parte, en ei 

siglo Ilt a.C., fue el primero que hizo una descripcién sistematica de la naturaleza 

del yo. Por su parte, San Agustin fue el primero que hablé sobre una 

introspeccién de si mismo. En ta Edad Media poco se adentro en el tema, y mas 

tarde, con el Renacimiento del siglo XVII, el concepto de s/ mismo se reflejé en el 

pensamiento de Descartes, Hobbes y Locke’. 

Descartes (1637) con su famosa frase “pienso, luego existo”, colocé su “si mismo” 

como base para poder hablar de si mismo. Hobbes en su Leviatén (1651) aporto 

un cédigo ético basado en el interés de si mismo. En el siglo XVIIi Hume (1740) 

siguié el argumento de sentido basado en la identidad. Para Condillac (1715- 

1780), el auteconcepto no fue solamente la suma de las percepciones del 

hombre, sino que incluyé to que las unia. Posteriormente Kant (1781) introdujo la 

distincién del autoconcepto como sujeto y objeto. En la psicologia fisioldgica del 

siglo XIX la esencia dei autoconcepto aparecié en el sustrato fisico de la 

conciencia y seria hasta el siglo XX, cuando W. James (1890) puso las semillas 

que brotaron en el estudio posterior del se/f. Los datos somaticos proporcionaban 

las bases para el sentido de la identidad personal (Price-Williams, 1957). 

' Maria del Pilar Oftate (1989) El Autoconcepto. Formacién, Medida e Implicaciones en la Personalidad. 

Madrid: NARCEA. S.A. 

 



  

42 

Identificé el self como el agente y como una importante parte del contenido de la 

conciencia: “En cualquier cosa que esté pensando, yo estoy teniendo al mismo 

tiempo conciencia de mi mismo, de mi existencia personal" (James, 1890) 2 

El problema del autoconcepto ha sido revisado después por diversas 

aproximaciones, entre las que destacan el Psicoanalisis, el Conductismo y la 

Psicologia Social, entre otras. Dentro del Psicoanalisis, ef estudio del yo se ha 

referido tanto a instancias intrapsiquicas como a las funciones de éstas. Por su 

parte, ef Conductismo rechaza las ideas del Yo y del concepto del Yo, por 

considerarios atributos metafisicos, que implican un grado de dificultad para su 

estudio a través del método cientifico. Sin embargo, la gran mayoria de ios 

cientificos profesionales, como {fo son los psicélogos clinicos, sociales, escolares y 

otros profesionales que trabajan directamente con nifios y adolescentes, 

consideran que el concepto dei yo resulta Util, no sdlo como una base para 

conceptualizar la naturaleza del desarrollo, sino también para el trabajo practico®. 

4.2 ¢ Qué es el Autoconcepto 7? 

En general, e} concepto del yo ha sido definido por diversos autores, tales como 

Bar- On, Horrocks, Jersild, como una organizacién afectivo-cognoscitiva de las 

experiencias pasadas del individuo, la experiencia de! presente y dei pronéstico 

del futuro. Es en esencia, una simbolizacién del organismo, una vision interior 

personal que se puede delimitar objetivamente de la realidad externa. Esta vision 

incluye todas fas ideas y sentimientos que una persona tiene respecto de las 

propiedades de su cuerpo, las cualidades de su mente y sus caracteristicas 

personales, abarca las creencias, valores y convicciones del individuo, sus 

? Idem. 
} Rosa Maria Magafia (1988) Autoconcepto, Adolescencia y Familia. Tesina de Licenciatura. UNAM. 

Facultad de Psicologia. 
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concepciones sobre el pasado y sus prospectos del futuro. Por tanto, el self se 

refiere a la persona total del individuo‘. 

Para James, el self del hombre es la suma total de todo aquello que pueda llamar 

suyo. Considera también que el se/f empirico o M/ esta formado por tres 

constituyentes: 

e el self social o ias opiniones que los demas tienen de él; 

« e! self material o cuerpo; 

¢ el seff espiritual, con habilidades y rasgos dirigidos por el propio ego, el 

YO*. 

Merleau-Ponty (1945) traté el aspecto sujeto-cuerpo del self, haciendo énfasis en 

la base fisica de esta unidad en el papel que juega en la percepcion y en la 

comunicacién interpersonal. El acercamiento fenomenolégico tuvo gran atractivo 

también para los gestalistas. Kéhler (1929), igual que Merleau-Ponty, identificé el 

self experimentando la percepcion corporal®. 

El estudio del se/f durante cincuenta afios, entre 1915 y 1965, fue marginado de la 

Psicologia Social. El rechazo de la conciencia, por parte del Conductismo, como 

un concepto legitimo en la Psicologia se extendié también al se/f como agente y 

como objeto de la conciencia. Aunque ausente de la Psicologia Social, el estudio 

del self persistié en otros campos; asi, en la Psicologia de la personalidad ios 

estudios del se/f se centraron en las discrepancias entre el se/f ideal y el self real 

y en los aspectos evaluativos del se/f. En la Psicologia Social Sociolégica, el self 

persistié como un concepto clave en el interaccionismo simbdlico de la escuela de 

Chicago’. 

  

* Rosa Maria Magafia (1988) Op cit. 

5 Citado por Ma. Teresa Flores (1997) Autoconcepto en Adolescentes con Padres Divorciados. Tesis de 

Licenciatura. UNAM. Facultad de Psicologia. 
© Citado por Maria del Pilar Ofiate.(1989) Op cit. p.17 

7 Idem. p.17.



  

Fitts (1965)* entendié por autoconcepto el aspecto positive del si mismo, 0 sea, el 

criterio que una persona tiene de ella misma. -Dijo que hay tres componentes en el 

autoconcepto: un componente perceptual, que es la forma de cémo se percibe 

cada persona; un componente conceptual, que son los conceptos que la persona 

tiene de sus propias caracteristicas; y un componente de actitud, que incluye 

sentimientos acerca de si mismo. 

Cooley, Mead y otros interaccionistas simbélicos insistian en que el concepto que 

una persona tiene de su self surge sélo de la interaccién con otros y refleja las 

caracteristicas, expectativas y evaluaciones que otros dan a ia persona: es el self 

espejo °. 

Para Coopersmith (1967)", la autoestima fue una “abstraccién que el individuo 

desarrolla acerca de sus atributos, capacidades, objetos y actividades que él 

posee o persigue”. Esta abstraccién es representada por el simbolo de “mi” que 

consiste en la idea que ia persona posee sobre si mismo. 

El self se va formando de acuerdo a las abstracciones individuaies de los aspectos 

y de las experiencias comunes. Ya que el s/ mismo refleja varias dimensiones 

(diversas experiencias, atributos, capacidades) y diferentes énfasis en el proceso 

de abstraccién, Coopersmith afirmé que el sf mismo es un concepto 

multidimensional. 

Sherif (1966) al hablar sobre autoestima argument6 que ésta se forma como un 

resultado de la internalizacién de las normas y los valores del grupo social y de su 

adecuado desempefio, ya que todas las agrupaciones humanas poseen un 

conjunto de normas, valores y costumbres que expresan las pautas conductuales 

a seguir dentro de la estructura de la sociedad. 

® Citado por Claudia Alejandra Fernandez Mejia. (1997) Percepcidn de! Autoconcepto en un Grupo de 

_ Adolescentes de Nivel Escolar Medio Superior. Tesis de Licenciatura. UNAM. Facultad de Psicologia. 

5 Citado por Deutsch, M. y Krauss, R. M. (1990) Teorias en Psicologia Social. México: Paidés. 

"© Coopersmith, S. O. (1967) The Antecedents of Self Esteem. Sn . Francisco: W. H. Freeman and Company. 
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Coopersmith (1967) concluyé que la autoestima se deriva, en gran medida, del 

feflejo de la evaluacién de otros. El grado de la autoevaluacién es la imagen en 

espejo de los criterios utilizados por las personas importantes del mundo social del 

sujeto. 

Consideré cuatro condiciones importantes en la formacién de la autoestima en el 

nifio: 

- aceptacién total o parcial del nifio por sus padres; 

- limites educativos claramente definidos y respetados; 

- respeto a la accion dei nifio dentro de estos limites; 

- amplitud dejada en esta accién. 

La autoestima es un juicio de valfa personal y una experiencia subjetiva con la 

que el individuo se comunica con los otros, por medio de relaciones verbales y de 

otros conductos claramente expresivos. 

Desde el punto de vista de la teoria conductista, el self debe tratarse en términos 

de “como se mide”. El autoconcepto se define como “los tipos de apreciaciones 

verbales que hace una persona respecto a si misma""'. 

Con base en la teorfa del ro}, Deutsch y Krauss (1979) hablaron sobre el concepto 

de si mismo o self, explicando que éste se adquiere a través del proceso de 

interaccién con el ambiente social, que el individuo no sdlo adquiere 

caracteristicas como consecuencia de los roles que desempefia, sino también 

empieza a desarroliarse el sentimiento que el individuo tenga de si mismo. Es 

decir, empieza a percatarse de que los otros reaccionan hacia él, y él mismo 

comienza a reaccionar frente a sus propias acciones y cualidades personales de 

la misma manera en que espera que los otros lo hagan. Esta capacidad 

emergente para asumir el punto de vista de los otros y para considerarse a si 

  

"| Cjtado por Maria del Pilar Offate.(1989) Op cit. p.21. 
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mismo como un objeto, da origen a opiniones y actitudes sobre uno mismo; en 

sintesis, a un “concepto del si mismo (self)’. Los teéricos del rol, en mayor grado 

que los de otras posiciones tedricas, desarrollaron y emplearon el concepto de si 

mismo como una estructura cognitiva que surge de la interaccién entre el 

organismo humano y su ambiente social’. 

Erikson (1950) definié al self como una funcién sintética del yo que representa los 

modelos sociales del medio ambiente y también la imagen de la realidad adquirida 

a través de las sucesivas etapas de la infancia. Sullivan (1953) sostuvo 

igualmente que el ser humano es el producto de la interaccién con otros seres 

humanos y que la personalidad emerge de fas fuerzas personales y sociales que 

actuan sobre el individuo, desde el momento mismo del nacimiento. Como 

resultado de la ansiedad vivida por el nifio, surge y se crea el sistema del self, el 

cual es el mecanismo mas importante del individuo para disminuir la tensién"?. 

El yo conocido incluye todas fas ideas y sentimientos que tiene una persona con 

relacién a las propiedades de su cuerpo, a las facultades de su alma y a sus 

caracteristicas personales. Comprende sus creencias, valores y convicciones. 

incorpora en si la concepcién de su pasado, de su ambiente y de sus perspectivas 

en el futuro. Los componentes del yo se graduan desde los detalles neutros de la 

autopercepcién hasta actitudes cargadas de sentimiento, tales como el orgullo, la 

vergiienza, la sensacién de inferioridad, la autoestimacion y el autoreproche 

(Jersild, 1972)"*. 

Tesser y De Paulus (1983)'° hablaban de autodefinicion - autoconcepto, 

considerando que viene determinada por el medio social en el que el sujeto esta 

inmerso y sirve para proteger o potenciar la autoevaluacién - autoestima. Se 

considera que esta autoevaluacién es un constructo hipotético que representa el 

" Deutsch, M. y Krauss, R. M. (1990) Op cit. 
3 Citados por Rosa Maria Magafia. (1988) Op cit. 
'* Arthur T, Jersitd (1972) Psicologia de la Adolescencia. Madrid: Aguilar. 
'S Citados por Maria del Pilar Oftate (1989) Op cit. 
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valor relativo que los individuos se atribuyen o que creen que ios otros les 

atribuyen. 

El término autoestima expresa el concepto que uno tiene de si mismo segun unas 

cualidades subjetivas y valorativas. El sujeto se autovalora segiin unas cualidades 

que provienen de su experiencia y son vistas como positivas o negativas (Musitu, 

1985)'°, 

En general, ef autoconcepto es ia descripcién de todas las facetas y 

caracteristicas que consideramos propias y que utilizamos para identificarnos; 

autoestima es la evaluacién que se hace del grado de bondad de las 

caracteristicas que nos identifican y de cuan satisfechos estamos con elas”, 

En fin, ef autoconcepto es un sistema organizado, afectivo - cognitivo, en el cual 

interviene la evaiuacién que hace e! individuo de si mismo, a partir de sus 

experiencias en las que influyen apreciaciones de otras personas, su 

autorealizacion en el medio social y el prondéstico personal de su futuro. 

EI autoconcepto es una totalidad o configuracién organizada y, en cuanto tal, se 

rige por las leyes de los campos perceptuales. Este caracter de totalidad 

organizado sirve para explicar las grandes fluctuaciones en los sentimientos o 

actitudes hacia si mismo en las personas. Un cambio en un aspecto puede alterar 

la configuracién total. El concepto de si mismo es por tanto de caracter 

configuracional (Flores, 1997)". 

  

16 Idem. 
"7 Rogelio Diaz Guerrero y Rogelio Diaz Loving (1991) Introduccion a la Psicologia, Un Enfoque 
Ecosistémico. México: Trillas 
'® Ma. Teresa Flores (1997) Op cit. 
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4.3 Desarrotlo del Autoconcepto 

El autoconcepto es algo que no existe al nacer y por tanto, debe ser desarrollado. 

Se dice que la formacién del autoconcepto se da, fundamentalmente, por la 

socializacién entre el mundo de los padres y fos iguales. Tiene gran importancia 

los primeros afios. Entre las fuentes que dan lugar a dicha formacién adquieren 

gran relevancia la familia, los amigos, etc. De ahi la importancia del lugar que 

ocupa el nifio en el grupo de hermanos, el interés de los padres y el concepto de 

si mismo de los hijos, et rendimiento escolar, ta participaci6n en las 

conversaciones durante las comidas, etc. (Ofiate, 1989). 

Dada la dependencia de tos infantes hacia sus padres para la obtencién de afecto, 

estimulacién y resolucién de todo tipo de necesidades, la interaccién padre-hijo 

resulta crucial en la determinacién det autoconcepto (Diaz y Diaz, 1991). Tanto 

Coopersmith como Andrade Palos sefialaron que cuando los nifios han sabido 

enfrentarse a situaciones de la vida diaria de manera relativamente satisfactoria, y 

ademas se sienten aceptados por sus padres; quienes a la vez son consistentes y 

justos en las reglas y castigos que imponen, -tienen mas alta autoestima asi como 

control directo o afectivo sobre su ambiente; ademas de las influencias directas, se 

ha encontrado que hasta_las expectativas que tienen acerca de los que los 

rodean, son determinantes en la conformacién del sf mismo’. 

Para Cooley (1902) y Mead (1965), el autoconcepto se produce en el curso de la 

interaccién con el préjimo significativo, es decir, las personas que mas 

significativamente han influido a lo largo de nuestra existencia. Antes de que se de 

el autoconcepto es necesario la formacién de una identidad propia, pues si ésta no 

se desarrolla, no va a ser posible el surgimiento del autoconcepto (Flores, 1997). 

 Citados por Rogelio Diaz Guerrero y Rogelio Diaz Loving (1991) Op cit. 
» Citado por Maria del Pilar Ofiate (1989) Op cit.
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Se necesita de un proceso para que se de el autoconcepto, el cual se da desde 

que ei individuo comienza a tener idea de su existencia y de que es “alguien”. 

Para que se de la evolucién det autoconcepto son necesarias varias etapas, la 

primera de ellas, es precisamente el desarrollo del sentimiento de si mismo. Este 

desarrollo de si mismo, comienza en la infancia, cuando el nifio se forma una 

imagen corporal, entendiendo que la percepcién del yo deriva de la percepcién de 

su cuerpo, y continua cuando se desarroila el lenguaje y con el uso del Yo y del Mi 

con base en los efectos de la interaccién social. Posteriormente, se da una 

segunda etapa que consiste en la formacién del sentido de identidad, en ésta se 

da un proceso de identificacién con los padres especialmente con el padre del 

mismo sexo (Flores, 1997). 

Cooley (1902)*' consideré que existen tres pasos para el desarrollo del self como 

imagen 0 reflejo: 

1. - Imaginaci6n de lo que mi apariencia represente para los demas. 

2. - Imaginacién del juicio valorativo que los demas hacen de mi apariencia. 

3. - Orgullo o satisfaccién personal, si uno imagina que el juicio de los demas es 

positivo. Humillacién, temor, etc., en caso contrario. 

El autoconcepto se comienza a desarrollar desde el nacimiento, los cambios en 

éste pueden ocurrir en cualquier época de la vida, esencialmente se dan al 

principio de cada fase del desarrollo (Horrocks 1984; Jersild 1978 y Offer 1969), 

durante la etapa de la adolescencia es mas visible el cambio, debido a que es 

parte de un periodo de conciencia y preocupacion, elevadas por la autoimagen, en 

esta etapa la familia desempefia un papel trascendental, ya que su estructura y 

caracteristicas influyen en cierta medida sobre su futura personalidad. 

ta adolescencia marca las etapas finales y cruciales del desarrolto del concepto 

de si mismo. Durante este periodo muchos adolescentes tienen dificultades para 

elaborar una visién integrada de si mismo capaz de resistir y de adaptarse a las 

"Idem. 
2 Citados por Maria Teresa Flores (1997) Op cit p. 102-103.
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pruebas de la realidad. Sin embargo, e! desarrolio de una visién de si mismo 

funcional y afectiva debe lograrse antes de alcanzar la madurez psicologica. La 

tarea de construir e integrar una concepcién de si mismo es la labor mas 

importante del periodo de la adolescencia (Flores, 1997). 

Segun Erikson (1959), el periodo de la adolescencia es el lapso durante el cual el 

individuo lucha entre la identidad y la confusién o pérdida de identidad. En la 

teoria psicoanalitica se considera que la forma en que cada nifio aborda su 

adolescencia dependeré de su proceso psicoldgico anterior. El nifio recapitula y 

amplia en la segunda década de vida el desarrollo que experimento durante sus 

primeros afios de infancia. E! Yo del nifio en ia adolescencia inicia una lucha para 

superar los conflictos, utilizando para ello todos los mecanismos de defensa de 

que pueda disponer. Seguin Horrocks (1984), la principal funcion de Ja 

adolescencia consiste, de hecho, en construir, integrar y consolidar un concepto 

de si mismo que conduzca a una jerarquia de identidad real y segura”, 

James E. Marcia (1980) definié 1a identidad como una “organizacion interna de 

compromisos, autoconstruida de conductas, habilidades, creencias e historia 

individual”. 

John Horrocks> mencioné que el adolescente es notablemente reactivo en el 

proceso de formar y consolidar sus juicios acerca del mundo que lo rodea. 

Iguaimente, desde que nace, esta en proceso de formar un concepto de si mismo, 

un concepto que se encuentra ain en gestacién durante la segunda década de la 

vida, aunque mas complejo en su estructura y que empieza a mostrar aspectos de 

inflexibilidad, ésta es una de las areas problematicas propias de la adolescencia. 

Mientras el adolescente confronta el mundo y capta una impresién de él, debe 

telacionarlo consigo mismo, y viceversa, de modo que parezca, mientras lo 

23 Citados por Rosa Maria Magafia (1988) Op cit. p.17. 
%* James, E. Marcia (1980) Identy in Adolescense. In J. Adelson (De.) Handbook of Adolescent Psychology. 

New York: Wiley . 
3 Citado por Muzafer Sherif y Carolyn Sherif (1970) Problemas de la Juventud en Transiicén. México: 
Trillas. p. 29-33
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efectiia, relativamente compatible con el concepto de si mismo que ha venido 

formandose desde su nacimiento; donde percibe incompatibilidad, al mismo 

tiempo que la confronta, de manera que e! concepto de si mismo y el sistema de 

valores permanezcan intactos 0, cuando menos, congruentes con él. 

El individuo en las primeras etapas de la adolescencia, se ha convertido 

claramente, en un ser mas consciente de si mismo; su propia imagen se ha hecho 

mas fluctuante e inestable, su autoconcepto, en general, ha disminuido 

ligeramente, sus actitudes con respecto a diversas caracteristicas especificas que 

valora en mucho, se convierten en menos positivas y ha llegado a creer que sus 

padres, sus profesores y los compafieros de su mismo sexo, lo consideran de un 

modo menos favorable (Coleman, 1985)". 

Pero todo esto no es algo aislado, el ambiente del adolescente incluye personas, 

objetos y conceptos, y el impacto de los demas (socializacién) es una fuerza 

importante que da forma al desarrollo individual. El producto final de esta 

evoluci6n personal sera en forma ideal, un concepto de si mismo que no es 

estatico, sino que cambia y se vuelve a evaluar, a medida que avanza en la 

consolidacién en un contexto, en el cual las necesidades personales y la realidad 

deben encontrarse en una relacién estable o, de ser posible, en una congruencia 

arménica. 

Pero el problema de la integracién de la persona con su ambiente, hecho que el 

adolescente debe de lograr, no es facil, y se necesita de mucha ayuda y sostén, El 

adolescente tiende a sentirse inseguro en varias situaciones de su vida diaria, ya 

que se esta involucrando en experiencias nuevas, esta adquiriendo nuevos 

valores y actitudes, tratando de integrarlas con las que ya tenia; esté pasando 

por nuevos cambios y sensaciones, sobretodo, no esta seguro de como hacer 

frente a su medio. Como resultado, busca una ancla que lo ayude a encontrar una 

medida de seguridad y una defensa del yo. 

% Citado por Claudia Alejandra Fernandez. Mejia. (1997) Op cit. 
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Es comun que los adolescentes experimenten dificultades para desarrollar un 

grupo integrado de conceptos dei Yo, adaptados a la realidad, aun cuando 

cuenten con factores ambientales que resulten propicios. Los diversos factores 

que afectan el desarrollo del autoconcepto son los siguientes: 

a) confianza en si mismo 

b) habitos nerviosos 

¢c) molestias psicosomaticas 

d) tendencia a ia agresion o a la huida 

e) conducta de afiliacién con los compafieros, en contra de otras personas. 

Por otra parte, ciertas areas del medio ambiente se convierten en campos de 

prueba para el desarrollo del concepto del Yo: 

a) conducta y relaciones con los compafieros 

b) relaciones heterosexuales 

c) el Yo fisico 

d) emancipacién de la autoridad adulta 

@) percepcién del rol y su induccién 

f} eleccién vocacional 

g) aprendizaje y experiencia académica 

h) aceptacién del Yo 

y) desarrollo y evaluacién de valores 

j) formulacion y jerarquizacién de metas 

k) demandas culturales. 

(Bar-on, 1985; Horrocks, 1984; Jersild et al., 1978 y Smith, 1981)”. 

El adolescente tiene el deseo de entenderse a si mismo y de llevar a cabo la parte 

mas aceptable de si. Algunos crean autoseguridad por medio de demostraciones 

de su competencia; otros, ansiosos por ganar reconocimiento y afecto, pueden 

27 Citado por Rosa Maria Magaiia (1988) Op cit.
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luchar por un perfeccionismo; otros mas pueden, en cambio, evitar 0 huir de 

situaciones en las que resultaran el centro de atenci6n, mientras que otros mas 

las buscaran. Algunos recurren a la autoacusaci6n y autodesprecio, algunos 

més, tratan de destruir cosas o de {astimar a la gente, cuando son heridos en sus 

sentimientos. Sin embargo, muchos adolescentes se enfrentan a las diversas 

evaluaciones de si mismos por medio del aprendizaje de modos de 

autorealizacién que resultan constructivos y aceptables (Trong, 1957)”. 

Los adolescentes que se aceptan a si mismos reconocen sus valores y estan en 

libertad de usarlos, alin cuando éstos no sean de ningtin modo los que hubieran 

deseado. También reconocen sus limitaciones sin culparse innecesariamente 

(Jersild, 1972). 

Cuando los adolescentes tienen minimizado su autoconcepto, generaimente es 

porque sus padres son indiferentes a sus logros y sus fracasos. La falta de 

directrices y metas claras hace que los hijos pierdan iniciativa, se formen una 

imagen de si mismos desfavorable y se desalienten ante los desafios de la vida e 

incluso ante la perspectiva de entablar nuevas amistades. El afan de logro del 

adolescente depende en gran medida de !o que sus padres esperan de él. Si 

éstos le proponen metas dificiles pero alcanzables y le demuestran amor y apoyo, 

lo mas probable es que el hijo se sienta bastante seguro y que confie en jograr 

aquello a lo que aspira. En cambio, si los padres son demasiado criticos y le 

exigen imposibles, es probable que trate de pasar por alto los desafios por miedo 

al fracaso (Aracil, 1991). 

Sullivan (1983)° profundizé sus estudios sobre autoestima y afirmo que el 

individuo esta constantemente alerta para no perder su autoestima, y es esta 

pérdida lo que produce un sentimiento de ansiedad en el individuo. 

  

2B Idem. 
29 Citado por Claudia Alejandra Fernandez Mejia (1997) Op cit. 

3° Citado por Coopersmith, $.0. (1967) Op cit.



  

Sullivan menciond que si se encuentran personas con autoestima baja se puede 

inferir que personas significativas para este individuo le han denigrado y que 

anticipa o percibe denigracién en ta circunstancia actual. 

Adler (1979) concluy6é que existen tres condiciones antecedentes que pueden 

tener consecuencias desafortunadas sobre el desarrollo de la autoestima: 

1. inferioridades organicas y las diferencias de tamafio y fuerza. 

2. Conductas de rechazo y desaliento de los padres y amigos inmediatos. 

3. Efectos destructivos de la indulgencia exagerada provocada por 

cuidados excesivos de ios padres. 

4.4 Autoconcepto en Mexicanos 

EI autoconcepto en el mexicano ha sido un tema de grandes controversias, por un 

lado, siempre se ha dicho que e} mexicano sufre de complejos de inferioridad, 

pero por el otro, en las investigaciones lievada a cabo por Rogelio Diaz Guerrero y 

colaboradores, se muestra que el concepto del yo en el mexicano tiene que ver no 

sélo con su individualidad, sino también con la famitia, principalmente, y los 

amigos; en México lo importante en la persona y lo valioso de ella se refleja en 

estos aspectos, dependiendo de Ia familia que se forme y del tipo de amigos que 

se tenga es el valor y la importancia que posee el individuo, bien se puede 

identificar en el refran que dice: “Dime con quien andas y te diré quien eres’, 

confirmando que la persona vale la pena si las personas con quien se relaciona 

tienen cierto prestigio. 

Ademas de lo anterior fo que mas importa al mexicano, no es el logro en ef 

aspecto profesional o econdémico, sino el logro en cuanto a afectos: amor, 

actividad hogarefia y adn mas, podria decirse que el triunfo profesional y
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econdémico son valiosos o existen en cuanto se perciba en ellos afectividad y 

prestigio social. 

Asi el concepto del yo en el mexicano esta influido principalmente por la estructura 

familiar y et funcionamiento de ésta, ademas de como sea percibida por la gente; 

es por estas razones que en México es muy dificil la situacién de un individuo 

cuando pasa por el proceso de divorcio de los padres y proviene de una familia 

desintegrada, mas atin cuando el individuo es un adolescente, pues aparte de la 

etapa crucial en ja que se encuentra, se le afiade la situacion emocional de una 

familia en proceso de separacién o ya separada (Flores, 1997). 

Diversos autores (Diaz Guerrero 1982, La Rosa, 1986, Holtzman, Diaz Guerrero y 

Swartz, 1975) han reiterado que entre los valores mas importantes en la cultura 

mexicana se encuentran la familia, el grupo de amigos, la cortesia, la afiliacién, ia 

modestia, etc. En estas condiciones el yo individual se contrapone a una serie de 

premisas y dictados de fa cultura, razon por la cual éste apareceria con un valor 

menor (Diaz y Diaz, 1991). 

La Rosa (1986)°' realizs una serie de investigaciones con estudiantes de 

preparatoria y universitarios de la ciudad de México, con el propdosito de encontrar 

y describir las caracteristicas mas comunes e importantes en el autoconcepto de 

los mexicanos. Durante la primera etapa de la investigacion, La Rosa se entrevisto 

con grupos de estudiantes a los que pedia que manifestaran los aspectos que 

consideraban mas importantes cuando pensaban en si mismos. Al analizar el 

contenido de las respuestas de los alumnos, identifico las siguientes cinco 

dimensiones o areas principales del autoconcepto: 

1. Fisica 

2. Social 

3! Citado por Rogelio Diaz Guerrero y Rogelio Diaz Loving (1991) Op cit.



  

3. Emocional 

4. Ocupacional o Educacional 

5. Etica 0 moral 

—n una segunda etapa, La Rosa pidi6 a otros estudiantes adjetivos que 

describieran diversos tipos de personas, en los cuales se consideraran las cinco 

dimensiones encontradas en el primer estudio, por ejemplo: alto, guapo, débil, 

saludable. atento, extrovertido, etc. 

Mediante los adjetivos propuestos con mayor frecuencia para cada dimension se 

construy6 un cuestionario que se ha validado psicométricamente con varias 

muestras en la Ciudad de México. Entre los resultados obtenidos por dicho 

instrumento cabe destacar que la dimensién més importante del yo para los 

mexicanos es la relacionada con los aspectos sociales de cortesia, educacién y 

simpatia. Es decir, que aun en la Ciudad de México, donde debido a su tamafio y 

problematica se ha iniciado un proceso de deshumanizacién, fa tradicional 

hospitalidad y deseo de complacer a los demas _ha sido identificada como central 

en la cultura. 

En un estudio transculturat con estudiantes de 20 naciones, en el que se utiliz6 la 

técnica del diferencial semantico se investig6, entre otras variables, la valoraci6n y 

connotacién que en cada cultura correspondia al concepto del yo (Osgood, May y 

Miron, 1975; Diaz Guerrero, 1982)°2. Los resultados mostraron que los 

adolescentes mexicanos valoran su propio yo de tal forma que ocuparon el 

decimonoveno lugar en relacién con los adolescentes de otros paises. En lo 

referente a fas preguntas que miden la fuerza, magnitud y poder de su yo, los 

estudiantes mexicanos se ubicaron tan sdlo en el decimoséptimo lugar; finalmente 

en el grado de dinamismo en lo referente a la actividad adscrita al yo, los 

adolescentes mexicanos se ubicaron en el undécimo lugar, lo cual indicé un 

*? Idem.
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dinamismo mediano en comparaci6n con las otras 19 naciones participantes en el 

estudio. 

El yo del adolescente mexicano no sélo aparece menos valuado en relacion con el 

yo de adolescentes de otros paises, sino que al compararlo con otros conceptos 

como madre, juventud, nifio, etc. dentro de la cultura mexicana, el yo se percibe 

como menos importante. Al parecer los datos obtenidos de esta investigacién 

confirmaron la creencia popular de que el mexicano tiene un complejo de 

inferioridad (Diaz y Diaz, 1991). 

Retomando {a informacién expuesta concluimos, que la principal funcién de la 

adolescencia consiste en construir, integrar, ademas de consolidar, un concepto 

de si mismo que conduzea a una jerarquia de identidad real y segura y gracias al 

proceso de socializacion que comprende tanto el mundo privado (familia), como el 

publico (iguales, escuela, etc), es que se forma el autoconcepto. La respuesta de 

tos otros es fundamental para la determinacién de cémo el individuo se percibira a 

si mismo, por fo que, esta percepcidn influira en su autoconcepto, el cual a su vez 

guiara su conducta (Flores, 1997). Pero, gqué papel juega la familia en el 

desarrollo del autoconcepto?, gcudles son sus funciones?; en el proximo capitulo 

tratamos de encontrar alguna relacién o respuesta a estas preguntas.
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V. FAMILIA 

5.1 Diversos Enfoques sobre ia Familia 

Entre las diversas definiciones de familia se encuentran las siguientes: 

La familia es una de las instituciones mas importantes creada, por y para, el 

hombre y la sociedad, a través de ella el ser humano recibe pautas de conducta, 

normas, valores, etc., que le seran de gran utilidad en la vida. 

La familia es un hecho de naturaleza que se desarrolla desde la existencia del 

hombre en nuestro planeta. Es la forma de organizaci6n natural que da origen a 

la organizacién social (Dorsch, 1991). 

La familia es la unidad basica de desarrollo y experiencia, de realizacion y fracaso. 

Es también la unidad basica de la enfermedad y la salud (Ackerman, 1994)" . 

Enrique Pichon Riviere? definié a Ja familia como una estructura social basica que 

se configura por el interjuego de roles diferenciados (padre, madre, hijo), el cual 

constituye el modelo naturat de interaccién grupal. 

La familia es el grupo de personas que conviven en una casa habitacion, durante 

un lapso de tiempo prolongado, que estan unidos por lazos consanguineos y que 

se asisten reciprocamente en el cuidado de sus vidas. Este grupo, a su vez, se 

halla relacionado con la sociedad, la que le suministra una cultura e ideologia 

particulares, al tiempo que recibe de ella su influencia peculiar (Soifer, 1979). 

La familia es un grupo en permanente evolucion, relacionado con los factores 

econémico, politico, social y cultural (Caparrés, 1981)°. 

| Nathon, W. Ackerman (1994) Diagnéstico y Tratamiento de las Relaciones Familiares. Buenos Aires: 
Lumer Horme. 
* Citado por Raquel Soifer (1979) ; Para qué la Familia? Buenos Aires : Editorial Kapeluz. 

} Nicolas Capartés (1981) Crisis de la Familia. Revolucion del Vivir. Madrid: Editorial Fundamentos.
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La constante transformacién de {a familia a través del tiempo es el resultado de un 

incesante proceso de evolucién; la forma de la familia se amolda a las condiciones 

de vida que dominan en un iugar y tiempo dados (Ackerman, 1991). 

Asimismo, la familia es la base del funcionamiento de la estructura social , si las 

familias “cojean” o no estan sdlidamente soportadas, tendra una repercusion 

inminente en la estructuracién de ia sociedad. 

Existen diversos enfoques sobre la familia como el punto de vista biolégico, el 

psicoldgico, el de la psicologia etnolégica y el de la sociologia (Dorsch, 1991). 

En cuanto al Biolégico : a) categoria taxonémica, b) vida en comtn de individuos 

de sexo distinto para la reproducci6n y conservacién de la especie, la preservacion 

de los miembros de la famitia y la crianza de los hijos en el ambiente familiar. H. 

M. Peters (1961)° distinguié entre familias de padres, familias de madre y familias 

de padre. 

Asi los vinculos familiares se hacen a través de una combinaci6n de factores: 

biolégicos, psicolégicos, sociales y econdmicos. Biolégicamente, la famitia sirve 

para perpetuar la especie, es ia unidad basica de la sociedad que se encarga de 

la unién del hombre y de fa mujer para engendrar descendientes y asegurar su 

crianza y educacién®. 

En el psicolégico, la familia es considerada como una institucién social, que 

constituye un area de desenvoivimiento social en la que intervienen la patria, el 

suelo natal, las condiciones de desarrollo y ta determinacién de la direccién de 

despliegue. 

Psicolégicamente, los miembros de la familia estan ligados en interdependencia 

mutua para la satisfaccion de sus necesidades afectivas respectivas. Y estan 

  

* Dorsch, F. (1991) Diccionario de Psicologia. Barcelona: Herder 

5 Idem. 
© Nathon, W. Ackerman (1994) Op cit. 
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ligados econémicamente para la provisién de sus necesidades materiales 

(Ackerman, 1991). 

Por su parte, en la psicologia etnolédgica: dijo Thurnwald (1991)', que la familia 

consiste en ‘la vida en comun, duradera, de una mujer con sus hijos, con 

distribucién del trabajo y bajo la proteccién y ayuda de un hombre. Si hay varias 

mujeres en la familia, cada una tiene su hogar y sus hijos viven con ellas’ (Dorsch, 

1991). 

Asi también lo podemos ver dentro de otros enfoques que son los siguientes: 

El enfoque socioecoldgico, en ef cual, Bronfenbrenner (1987)°, sostuvo que el 

entorno que propicia el desarrollo humano esta conformado por cuatro estructuras 

en las cuales el hombre esta inmerso y participa activamente. Dentro de dichas 

estructuras existen diferentes niveles, en ios que los entornos y las _relaciones de! 

individuo con éstos se vuelven cada vez mas complejos. 

La familia se encuentra en el primer nivel Hamado “microsistema”, el mas interno, 

el cual constituye el entorno inmediato del individuo. EI siguiente nivel es el 

“mesosistema”, que se fefiere a las relaciones que se dan entre los diferentes 

entornos 0 microsistemas. EI tercer nivel, llamado “exosistema’, se refiere a la 

interrelacion de dos o mas entornos, en donde el individuo no participa 

directamente. EI ultimo nivel se refiere a tas interrelaciones del individuo con sus 

entornos y es llamado “macrosistema”. 

Por to que no sdlo la familia es el factor determinante en definir el comportamiento 

del individuo, pues éste se encuentra inmerso en una macrosociedad, donde se 

interrelaciona activamente e influye sobre ésta, y a su vez los diferentes 

escenarios ecoldgicos influyen sobre el individuo. 

  

1 Citado por Dorsch, F. (1991) Op cit 
5 Bronfenbremer, U. (1987) Ecology of the Family as a Context fon Human Development Research 

Perspectives. Development Psychology. Vol 22 N.6 p.722-742.
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£n sociologia, la familia es una comunidad interhumana constituida al menos por 

tres miembros (un hombre, una mujer y sus hijos); socialmente reconocidos que 

se constituye a partir del matrimonio. 

En el enfoque psicoanalitico, Freud® concibié a la familia como “el medio para 

disciplinar los instintos biolégicamente fijos del nifo y para forzar la represion de 

su descarga espantanea’. 

Por su parte, Berenstein (1989)"° sefialé que las relaciones familiares tienen un 

caracter simbélico que yace en la estructura inconsciente de la mente. Las 

relaciones familiares consisten en maneras de interactuar, modos de hablar, 

distribucién de la vivienda, pasando a formar parte de la estructura familiar 

inconsciente. 

Juridicamente, \a familia es la unién de un sdlo hombre con una sola mujer a 

través del matrimonio, institucién que el Estado adopta como el unico medio legal 

para procrear la especie, el matrimonio es un contrato civil entre la pareja para 

ayudarse en la lucha por ia existencia y la reproduccion (Peniche 1 972)". Enesta 

posicién sdlo existe la familia cuando se ha ilevado a cabo el contrato civil 

reconocido por la autoridad. 

En conclusion, la familia es un grupo de personas unidas en donde existen lazos 

emocionales, no siempre consanguineos y que se relacionan a través de roles 

diferenciados, constituyendo una comunidad de vida y residencia con sus 

integrantes, conyuges e hijos. 

  

® Citado por Nathon, W. Ackerman (1994) Op cit. 

9 Berenstein, I. (1989) Psicoandlisis de la Estrucutura Familiar. Barcelona: Paidés. 

'" Gitado por Maria Teresa Flores (1997) Autoconcepto en Adolescentes con Padres Divorciados. Tesis de 

Licenciatura. UNAM. Facultad de Psicologia. 

 



  

62 

§.2 Funcién de fa Familia 

Para que se forme una familia, desde el punto de vista juridico, antes y ahora es 

necesario el consentimiento de los cényuges, ambos son responsables dei buen 

funcionamiento de ésta (junto con los demas elementos) tanto econdémica, como 

emocional y afectivamente. La estructura familiar tiene ahora su base en la pareja 

que forman y su relacién se va a manifestar en muchas de las actividades y 

sentimientos de los hijos, pues no hay que olvidar que la familia es el primer 

ambiente que interactua con el ser humano y que de ella obtendra los roles y 

habitos que posteriormente practicara en ambientes mas extensos como la 

escuela, el trabajo, los amigos. De ésta depende en gran medida el concepto 

introyectado de familia que se formen los hijos y que éstos repitan, en sus familias, 

las experiencias recibidas en la propia, creandose con esto un prototipo de familia. 

La familia, su estructura, su funcién, su ciclo vital, los roles de sus miembros, se 

han modificado a medida que el tiempo transcurre. El padre al que anteriormente 

se le veia como jefe de la familia y se le debia obedecer y respetar, y que era el 

protector de ésta, ahora es posible verlo como compafiero y amigo pero también 

con las mismas responsabilidades que la madre; no se le observa como proveedor 

unicamente, sino que se le atribuyen muchas mas caracteristicas y cualidades que 

antes. La madre y los hijos, ya no estan bajo la custodia del padre, ademas son 

esposas, compafieras y colaboradoras en la educacién y sustento de los hijos 

(Flores, 1997)'?. 

Ei objetivo primordial de la familia es la defensa de la vida, si entendemos el acto 

de procrear como las acciones destinadas al cuidado, atencién, amor y 

comprensi6n, defiende la vida humana, asegurando su continuidad; velando por la 

salud fisica y mental de sus integrantes; desarrollando sus valores éticos y 

morales; presidiendo su insercién social; dando solidez a los bienes sociales y 

favoreciendo la producci6n en todas sus manifestaciones materiales, éticas, 

intelectuales y artisticas; promoviendo el desarrollo y educacién de sus hijos; 

"? Maria Teresa Flores (1997) Op cit. 
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contribuyendo al progreso de la ciencia, la que en definitiva, esta (o debiera estar) 

al servicio de la preservacién de la vida, tanto humana como animal y vegetal. Por 

lo cual las funciones relevantes de la familia pueden sintetizarse en dos: 

ensefianza y aprendizaje. 

La ensefianza esta a cargo totalmente de los padres durante los primeros afios de 

vida, ya que en esa época las criaturas carecen de conocimientos. Por lo cual, la 

funcién de aprender, durante este periodo corresponde por entero a los nifios, 

dentro de la relacién padres - hijos. A partir de la primera juventud, podria decirse 

que la relacién ensefianza - aprendizaje se equilibra entre padres e hijos, por 

partes iguales (Soifer, 1979)". 

John Horrocks’ menciondé que la familia transmite, evaitia e interpreta al nifio fa 

cultura. Y asi forma su primer sentido de los valores, tanto personales como 

sociales; es donde encuentra seguridad o inseguridad, castigo 0 recompensa, y es 

donde experimenta la aceptacién o el rechazo. Dentro de su familia observa el 

contacto humano y obtiene un conocimiento directs de las sistemas de mando, ya 

sean democraticos, autocraticos o sus variaciones, usados entre los adultos. 

Cuando se enfrenta por primera vez al mundo exterior to hace de acuerdo con el 

punto de vista de su circulo familiar y juega en este mundo a través de los ojos de 

su familia; no s6lo con su consentimiento, sino también bajo su proteccién. Como 

Bossard hizo notar, fa familia es “el lugar donde regresa después de su incursi6n 

por fa sociedad”; pero el hogar no es sdlo la instituci6n que define la experiencia, 

sino que también define la condicién social. Como miembro de la familia, un nifio 

toma la casta y clase de sus padres; su condicién socioeconémica lo define frente 

a los otros, mientras que desde el punto de vista de su condicion, él también los 

define a ellos. Muchas de sus actitudes, intereses, valores y actividades estan 

basadas en Ia posicién socioeconémica de la familia dentro de ia comunidad, en 

  

') Raquel Soifer (1979) Op cit. 
‘ Citado por Muzafer Sherif y Carolyn Sherif (1970) Problemas de la Juventud en Transicién. México: 

Trillas.p.33-34



efecto la posicién de ta familia es la suya. Hollingshead sefialé que existe “una 

relacién funcional entre fa condicién de clase-de la familia del adolescente y su 

conducta social en ta comunidad”. 

Como se mencioné anteriormente, la familia es el primer ambiente en el cual se 

ve inmerso el ser humano y por Jo tanto tiene un papel muy importante. En primer 

lugar con el individuo, en segundo, con la sociedad, pues el ser humano nunca 

permanece aisiado, siempre interactua con otras personas y es importante que su 

telacién en sociedad sea apta; y en tercero, para si misma, para promover las 

condiciones idéneas para el surgimiento de nuevas familias y asi asegurar {a 

permanencia de ésta en la vida del ser humano. 

En la familia se decide directamente mediante la figura de los padres, e 

indirectamente, por la presencia de los restantes elementos familiares, con un 

grado variable de conciencia, el nacimiento del individuo. La familia asume, de 

diversas formas, el hecho de la dependencia biolégica del nuevo ser y modela 

esta dependencia culturizandole. El individuo al nacer es un ser, que de la 

dependencia tiende a una progresiva independencia (Caparrés, 1981) '® 

Las funciones de la familia con el individuo tienen como objetivo primordial la 

defensa de la vida, procurando asegurar su continuidad mediante la procreacién. 

Partiendo de la concepcién de que el ser humano tiene necesidades basicas que 

requieren ser satisfechas, es necesario asegurarle desde su nacimiento -aun 

antes, desde su concepcién, una vida y un desarrollo sano. La pareja tiene la 

tesponsabilidad de asegurar para el nuevo hijo una vida placentera, con los 

elementos necesarios para su salud y crecimiento, atin antes del nacimiento, tanto 

el padre como la madre, necesitan cumplir ciertos parametros para que el futuro 

ser humano sea sano desde su gestacién, como lo es la alimentacién de la madre, 

su salud fisica, mental y emocional, atencién médica, en fin todos los elementos 

'5 Nicolas Caparrés (1981) Op cit. 
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necesarios para que el futuro ser humano esté preparado para ia vida extrauterina 

(Flores, 1997)'®. 

La medicina pone énfasis en que el nifio tiene que recibir cuidados para su buen 

desarrollo fisico e intelectual, y para esto es necesario que el individuo reciba una 

buena alimentacion, asistencia médica, educacién, esparcimiento, etc., sin 

embargo, ademas de proveer fisica y biolégicamente al individuo, es necesario 

que el nifio reciba de su familia elementos utiles para la formacién de su 

personalidad y mantenimiento de su salud mental. El ser humano no esta aislado, 

constantemente se relaciona con otras personas en diferentes situaciones y 

ambientes en los cuales comparte, recibe y otorga informacion. Es social y por lo 

tanto tiene que cumplir una serie de roles en esta gama de espacios y la familia es 

quien provee al individuo de la clase especifica de experiencias formadoras que le 

permiten a la persona adquirir practica y destreza para cumplir una serie de roles; 

la teoria social toma a ia familia como colaboradora de la sociedad de la cual 

emerge gradualmente ta identidad personal. 

La matriz para el desarrollo de estas cualidades humanas es la experiencia 

familiar de estar juntos, esta unién esta representada por la unién de madre, padre 

e hijo y se refleja posteriormente en tos lazos de identidad del individuo y la 

familia, de la familia y fa comunidad (Ackerman, 1994). 

Los fines sociales que cumple la familia moderna son ": 

a) Proveer de alimento, abrigo y otras necesidades materiales, las cuales 

mantienen la vida y proveen proteccién ante ios peligros externos. 

b) Proveer de union social, que es la matriz de los lazos afectivos de tas relaciones 

familiares. 

  

‘6 Maria Teresa Flores (1997) Op cit. 
7 Nathon, W. Ackerman (1994) Op cit. 
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c) Desarroilar la identidad personal, ligada a la identidad familiar; este vinculo 

Proporciona la integridad y fuerza psiquicas para enfrentar experiencias nuevas. 

d) Moldear los roles sexuales que preparan el camino para la maduracién y 

realizacién sexual. 

e) Ejercitar para integrarse en roles sociales y aceptar la responsabilidad social. 

f) Fomentar el aprendizaje y el apoyo de la creatividad e iniciativa individual. 

El cometido con ja sociedad es asegurarle a ésta la integracién de individuos que 

sean utiles, que produzcan y proporcionen elementos en todos los dmbitos, 

cientifico, cultural e intelectual, en fin, formar personas utiles para el servicio y 

desarrollo de la sociedad a la que pertenece, capacitar a los individuos en los 

roles y normas a cumplir dentro de la sociedad, ademas de asegurar su buena 

integraci6n a ésta (Flores, 1997). 

La perpetuacién de las normas sociales se realiza, en ultima instancia, mediante ta 

acci6n directa de la familia. Esta, a su vez, utiliza a la sociedad para hacer 

perdurables sus normas, promover su supervivencia bajo la forma actual y 

perpetuar el individualismo y la competitividad de sus miembros (Caparrés, 1981). 

Las funciones de la familia para consigo misma son mantenerse como tal en el 

espacio; promover las condiciones ambientaies idéneas para el surgimiento de 

otras familias semejantes, es decir, su perpetuacién en el tiempo”. 

La satisfaccion de las necesidades bioldgicas, fisicas y sociales que tiene el 

individuo es importante, pero no garantiza de ninguna manera que se desplieguen 

cualidades humanas como el respeto a las personas, a la vida y a todo aquello 

que lo rodea y le es util; el amor, la confianza en si mismo y en los demas, asi 

como la seguridad, son evaluaciones que hace /a teoria humanista, la cual 

propone que efectivamente es necesario proporcionarles alimentacién, asistencia 

médica, educacién, vestido, pero también es necesario tener dentro de ta familia 

'8 Nicolas Caparrés (1981) Op cit.
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experiencias de unidad, apoyo, comunicacién, confianza, etc. (Ackerman, 1975)", 

pues éstas aseguran de alguna manera que el individuo posea una identidad 

positiva y la ponga al servicio de su propia persona y de las que le rodean, que 

sean capaces de enfrentar, corregir y resolver situaciones no previstas con 

resultados efectivos, ademas de una plena satisfaccion acerca de sus 

experiencias y toma de decisiones, personas con madurez psicolégica suficiente 

para adaptarse a los diferentes ambientes con los que tenga que interactuar, 

proporcionar fuerza e integridad psiquica para enfrentarse a experiencias nuevas 

(Flores, 1997). 

Ninguno de los quehaceres o funciones de la familia y de sus integrantes ha 

desaparecido, sino que, son integrados y asumidos principalmente por los padres. 

Ambos son responsables del sostenimiento de los vinculos amorosos, dei 

sostenimiento econémico de los hijos, de compartir la tarea de la educacion y de 

ejercer el principio de autoridad, sin embargo, esto puede no ser asi depende de 

los acuerdos a los que se lleguen como pareja. 

Cada uno de los miembros de una familia tiene en lo convivencial un papel 

determinado, constituido por ta suma de funciones que resultan de ia composicién 

familiar. Por lo que cada componente de una familia tiene como tal y con respecto 

al nifio una funcién personal y definida; la cual debe ser conocida y aceptada por 

cada uno y no ser ejercida solo por aquella persona que dentro del esquema 

familiar esta destinada a cumplirla,; en cada persona también coinciden tantas 

funciones como relaciones reciprocas pueden establecerse entre los miembros de 

una determinada familia, pero también en cada persona, cada una de esas 

funciones debe ser separable dentro de una escala jerarquica (Escardo, 1962)", 

La tarea de !a familia es socializar al nifio y fomentar el desarrollo de su identidad. 

Hay dos procesos centrales involucrados en este desarrollo: primero, el paso de 

una posicién de dependencia y comodidad infantit a la autodirecci6n del adulto y 

  

'® Citado por Maria Teresa Flores (1997) Op cil. 

2 Escardo. F. (1962) Anatomia de fa Familia, Buenos Aires: El Ateneo.
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sus Satisfacciones concomitantes; el segundo, el paso de un lugar de importancia 

infantil, magnificada, omnipotente a una posicién de menor importancia, esto es de 

la dependencia a la independencia y desde det centro de la familia a la periferia. 

Ambos procesos son funciones psicolégicas de la familia como unidad (Ackerman, 

1994). 

La teoria freudiana centra la atencién en el papel de la familia, en el moldeamiento 

de la personalidad y la salud mental del nifio, pero da prioridad a los instintos 

innatos. Enfatiza el nucleo biolégico del hombre, y disminuye el papel de la 

sociedad. Se detiene mucho en Ia estructuracién permanente de la personalidad 

en los primeros afios de la vida, y reduce la importancia de niveles posteriores de 

participaci6n social. Eleva a una altura vertiginosa la primacia de los procesos 

irracionales del hombre. Sefiala a los padres y a la familia como el compendio de 

toda influencia social sobre la conducta. Freud?" concebia la familia como e! medio 

para disciplinar los instintos biol6gicamente fijos del nifio, y para forzar la represién 

de su descarga espontanea. 

El enfoque estructural, que ha sido expuesto por Minuchin (1985)” sostuvo que 

las funciones de la familia se pueden conceptualizar en términos de dos 

conceptos: por un lado, el aspecto interno, que se refiere a la proteccién 

psicosocial que ésta presta a sus miembros, y por otfo lado, el externo, que es la 

acomodacion a una cultura y la transmisién de la misma. Asimismo, la estructura 

de la familia esta abierta a un proceso de transformacién, como también a 

diferentes etapas de reestructuracién y continuidad para fomentar el crecimiento 

psicosocial de cada miembro. 

La tarea psicosocial fundamental de 1a familia es apoyar a sus miembros. Sdlo ia 

familia, la mas pequefia unidad social, puede cambiar y al mismo tiempo mantener 

una continuidad suficiente en la educacién de nifios para que no sean “extrafios 

en una tierra extrafia", que tengan raices suficientemente firmes para crecer y 

*! Citado por Nathon, W. Ackerman (1994) Op cit. 

= Salvador Minuchin (1985) Familias y Terapia Familiar. México: Gedisa Mexicana S.A,
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adaptarse. En todas las culturas, la familia imprime a sus miembros un 

sentimiento de identidad independiente. Las familias moldean y programan la 

conducta del nifio y el sentido de la identidad. Ef sentido de pertenencia se 

acompafia con una acomodacién por parte def nifio a los grupos familiares y con 

su asuncion de pautas transaccionales en la estructura familiar que se mantiene a 

través de los diferentes acontecimientos de ta vida. El sentido de ta identidad de 

cada miembro se encuentra influido por su sentido de pertenencia a una familia 

especifica. 

Aunque la familia es la matriz del desarrollo psicosocial de sus miembros, también 

debe acomodarse a la sociedad y garantizar alguna continuidad en su cultura 

(Minuchin, 1985). 

Especificamente, las funciones del padre incluyen colaborar con la madre en la 

ensefianza de los hijos de  distintas aptitudes; velar por el mantenimiento 

econdémico de fa familia; utilizar su mayor capacidad légica y ejercer por lo tanto 

con mayor precisién el principio de autoridad, en el cual colabora la madre; 

cooperar con ésta en el cuidado del hogar; a la vez que proteger fisica y 

emocionalmente a su familia. Ademas de refrendar y corroborar la autoridad 

materna, o sea protegeria en el ejercicio de su autoridad y actuar como modelo de 

hombre adulto, tanto en el matrimonio como en la sociedad (Soifer, 1979). 

La funcién de la madre es: gestar, criar y educar a sus hijos; favorecer su relaci6én 

con el padre y los hermanos, velar por el mantenimiento de los vinculos carifiosos 

entre todos; refrendar la autoridad det padre; cuidar del aseo, la alimentacién, la 

vestimenta y el bienestar del hogar, y actuar como modelo de mujer adulta, tanto 

en e! matrimonio como en fa sociedad (Soifer, 1979)*°. 

La funcién de tos hijos es el papel que desempenian quienes, por su desproteccién 

y su instinto a crecer y sobrevivir, realizan el aprendizaje de las habilidades 

motrices y de las correspondientes funciones intelectuales, este aprendizaje, que 

> Raquel Soifer (1979) Op cit.
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les es brindado por quienes se han hecho cargo de su cuidado y ensefianza 

incluye determinadas caracteristicas psicolégicas y culturales (Soifer, 1979). 

§.3 Familia y Adolescencia 

Cuando los hijos Hegan a ja adolescencia, fa familia hace un examen sobre su 

capacidad como educadora e integradora del ser humano, y como todo examen, 

pone en tensién a quienes lo realizan. 

El adolescente vive de un modo muy intenso el complejo proceso de fa busqueda 

y el hallazgo de si mismo y el aprendizaje de poner de acuerdo éstos con un 

medio cuyos valores y términos tarda en aceptar y reconocer. Ese proceso es no 

s6lo legitimo sino también necesario (Escardo, 1962). 

Por su lado, los padres también padecen frente a sus hijos adolescentes de una 

comparable inseguridad; por una parte, perciben que ese cambio no es uno de los 

tantos en que han asistido a sus hijos, sino el ejercicio de una situacién definitiva 

que ha de cambiar del todo la relacién paterno-filial; cualquier cosa que le pasa 

cuando nifio, era seguro que no se iria; en la adolescencia esta prevista una 

separacién definitiva; y ello implica un gran renunciamiento; por otra parte, 

conocen a fondo la necesidad de apoyo y guia que el hijo necesita y al mismo 

tiempo comprenden que debe buscar por si mismo sus soluciones a costa de 

errores que tedricamente evitables, no pueden series evitados porque la 

experiencia es intransmisible y en buena parte, deben aceptar transformarse en 

los espectadores comprensivos de las equivocaciones de sus muchachos. 

Los padres deben estar seriamente preparados para interpretar con eficacia 

situaciones que son utiles para la salud mental de la familia. Luego saber que, en 

propiedad, la adolescencia no tiene, en el orden familiar, conflictos propios sino
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que durante ella estallan con mayor resonancia situaciones fraguadas durante 

toda la infancia (Escardo, 1962). 

En el transcurso de ta adolescencia los requerimientos planteados por los padres 

comienzan a entrar en conflicto con los requerimientos de los hijos para lograr una 

autonomia adecuada a su edad. La relacién de paternidad se convierte en un 

proceso dificil de acomodacién mutua. Los padres imponen reglas que no pueden 

explicar en el momento o que explican en forma incorrecta, o consideran que los 

fundamentos de las reglas son evidentes, mientras que para los nifios no es asi. 

A medida que los nifios crecen, es posible que no acepten las reglas. Los nifios 

comunican sus necesidades con distintos grados de claridad, y realizan nuevos 

fequerimientos a los padres, como los de que se les dedique un mayor tiempo o 

un mayor compromiso emocional (Minuchin, 1985)**. 

Ackerman (1994)”° mencioné que la conducta social de los adolescentes puede 

ser muy irritante. Puede imponer a la familia y a fa comunidad una dura prueba. Es 

de conocimiento general que los padres con frecuencia no comprenden dicho 

comportamiento. A veces, temen lo peor, el principio de una dura carrera criminal 

o una psicosis, cuando en realidad el nifio esta sobrellevando una fugaz tormenta 

de adoiescente de la que habra de emerger intacto, sin secuelas y con una 

aceptable salud emocional. Otras veces, los padres acuden al psiquiatra con un 

adolescente mentalmente enfermo, pero dudan y desconfian de la consulta con el 

profesional. Insisten en que el perturbado muchacho es normal, que sdlo esta 

creciendo y todo pasara. 

Teresa Flores’ sefialé que la madurez y seguridad del adolescente dependen en 

gran medida de la situacién emocional que se viva en la familia, de las reservas de 

  

** Escardo, F. (1962) Op cit. 
25 Satvador Minuchin. (1985) Op cit. 
26 Nathon, W. Ackerman (1994) Op cit. 
27 Maria Teresa Flores (1997) Op cit.
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amor de fos padres hacia el hijo. El apoyo de fos padres sobre todo en la 

adolescencia ayudan a éste a madurar psicolégicamente. 

La mala relacion que exista entre los padres, por las razones que sean, afecta la 

homeostasis de la familia, mas cuando es manejada de tal manera que la relacion 

se vuelve insostenible. Las disciplinas y normas utilizadas en la familia son un 

aspecto mas que influye en la maduracion psicoldgica del adolescente. 

Los cambios sociales que se han venido observando determinan e influyen en la 

organizacion de ta familia, cuando la situacion econdmica de un pais 

(especificamente México) obliga a fos padres de familia a salir de casa para 

trabajar por lapsos de tiempo cada vez mayores, trae modificaciones en las 

relaciones familiares, que pueden ir desde soledad hasta enojos y disputas 

continuos; si los miembros de la familia, especialmente los padres, no manejan la 

situacion de manera adecuada, pueden perder su figura de padres y ser vistos 

Gnicamente como proveedores; ios conyuges pueden perder la relacién emocional 

intima, pues entre sus prioridades esta el sostenimiento econdémico de jos hijos. 

Sus actividades largas y absorbentes pueden impedir la comunicacién entre ellos 

y obligar a los hijos a compartir responsabilidades en la familia y a crecer y 

desarrollarse en forma solitaria, exponiéndose a pruebas y situaciones mas duras 

y conflictivas de lo que en realidad pudieran ser (Flores, 1997). 

En fin, desde cualquier punto de vista o enfoque es facil reconocer ef importante 

papel que ocupa la familia en el desarrollo de la sociedad, y en particular hablando 

de México, donde es auin mas fuerte la importancia que tiene la estructura familiar 

en el comportamiento del mexicano. Pues, en nuestro pais, el mexicano tiene 

mayor identidad familiar que individual, por lo que las familias que sufren alguna 

fractura, como el caso de los padres migrantes, tienen rebotes o efectos negativos 

en ef desarrollo arménico de los miembros de la familia y por lo tanto, en la 

sociedad. 
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Rogelio Diaz (1993)*° mencioné que los mexicanos enfatizan ia relacion padres- 

hijos como el eje principal de la familia, una tendencia comunmente observada en 

las culturas tradicionales. Los mexicanos hacen menos énfasis en los roles 

individuales y mds en los lazos afectivos. Para os mexicanos, las relaciones 

familiares estan excepcionalmente cargadas de afecto, hay un gran énfasis en el 

amor, lo que refleja una fuerte interdependencia. 

En la sociedad mexicana el ser humano es objeto de larga dependencia en el 

seno de la familia, en ella busca vehementemente el amor y la satisfaccién de 

todas sus necesidades, en la familia ve todo lo bueno y trascendental, fuera de 

ella no esta muy seguro de encontrarlo, es por eso que para el mexicano el si 

mismo existe y su importancia depende de la familia y como esté estructurada 

ésta. 

78 Rogelio Diaz Guerrrero y Loranb B. Szalay (1993) El Mundo Subjetivo de Mexicanos y 

Norteamericanmos. México: Trillas. 
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Vii METODO 

PLANTEAMIENTO Y DEFINICION DEL PROBLEMA DE 

INVESTIGACION 

V1.1 JUSTIFICACION 

La migracién es un fenémeno social que tiene consecuencias psicosociales tanto 

en los migrantes como en el desarrollo arménico y equilibrado de las familias que 

dejan (Rybakovsky, 1982), y por su efecto multiplicador, 0 denominado mas 

comunmente, “efecto de bola de nieve” o, “migracién en cadena” (Heer, 1993), la 

cual se refiere a como una persona originaria de una determinada poblacién migra 

y al existir demanda de mano de obra por parte dei pais al que se fue, arrastra o 

hace fluir a una serie de personas de su lugar de origen, repercutiendo en 

comunidades completas, produciendo efectos negativos y colaterales en diversas 

sociedades, como lo es el caso de ja sociedad duranguense, ya que como se 

mencion6é anteriormente, Durango es un estado expulsor, en proporcién al tamafio 

de su poblacién, ocupanda el segundo lugar en emigracién (INEGI, 1992). 

Existe una amplia bibliografia sobre los migrantes, sin embargo, en este estudio 

nos orientamos a estudiar el efecto de ta migracién en las familias de los 

migrantes, en especifico en lo que respecta al autoconcepto de ios adolescentes. 
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Vi.2 DEFINICION Y PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Las altas cifras de emigrantes observadas en el estado de Durango, determinan la 

relevancia de estudios que tengan como propésito medir el impacto de este 

fenémeno demografico en los diferentes aspectos de la vida psicosocial de sus 

habitantes, cobrando especial importancia en el grupo de adolescentes. A partir 

de reconocer el desconocimiento que existe acerca de las consecuencias en las 

esferas emocional y afectiva, en el grupo de jévenes, como secuela del trasiado 

del jefe de familia a otro pais, el generar conocimientos al respecto que permita 

aclarar esta situacién, constituye un paso obligado para una mejor comprensién 

del problema y el disefio de acciones, en caso necesatio, que permitan 

contrarrestarlo, Por lo que la pregunta de investigacién es ,existe diferencia entre 

el autoconcepto de fos adolescentes con padres migrantes y el autoconcepto de 

adotescentes con padres presentes y residentes en Durango?.  
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VI.3 OBJETIVOS 

VI.3.1 OBJETIVO GENERAL 

€stablecer una comparacién del autoconcepto entre hijos de padres migrantes 

versus hijos de padres no migrantes en la ciudad de Durango. 

VL3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

* Identificar el autoconcepto en adolescentes con padres migrantes que residen 

en el extranjero. 

e Identificar el autoconcepto en adolescentes con padres unidos que siempre han 

vivido al tado de los hijos. 

* Conocer si existe diferencia en el autoconcepto entre ej grupo de adolescentes 

con padres migrantes y el grupo de adolescentes con padres unidos que 

siempre han vivide al lado de los hijos. 

VL4 HIPOTESIS 

» H1 Existe una diferencia estadisticamente significativa en los puntajes de 

autoconcepto entre el grupo de adolescentes con padres migrantes y el grupo 

de adolescentes con padres unidos y residentes en Durango. 

e Ho1 No existe una diferencia estadisticamente significativa en ios puntajes de 

autoconcepto entre el grupo de adolescentes con padres migrantes y el grupo 

de adolescentes con padres unidos y residentes en Durango. 
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V1.5 DEFINICION DE VARIABLES 

VL5.1 VARIABLE INDEPENDIENTE 

PADRE PRESENTE Y PADRE MIGRANTE 

DEFINICION CONCEPTUAL: 

Miembro de Ia familia de! género masculino, a! cual anteriormente se le veia como 

jefe de familia y protector de ésta y ahora es posible verlo como compafiero y 

amigo, con las mismas responsabilidades que la madre, ya que no solo se le 

observa como proveedor, sino que al igual que la madre, es responsable del 

sostenimiento de los vinculos amorosos, del sostenimiento econdmico de los hijos, 

de la educacién y de ejercer el principio de autoridad (Flores, 1997). 

DEFINICION OPERACIONAL: 

Padre Presente: Padre que permanece unido a su pareja y a su familia y que 

reside en el estado de Durango. 

Padre Migrante: Padre ausente del sistema familiar y de la poblacion de donde es 

originario, motivado por necesidades econdémicas, de educacién y familiares 

(Rodriguez, 1991). 

VIL6.2 VARIABLE DEPENDIENTE 

AUTOCONCEPTO DEL ADOLESCENTE 

DEFINICION CONCEPTUAL: 

La imagen que tiene de su forma de ser el miembro de ja familia que se encuentra 

en la etapa adolescente. etapa de la vida durante la cual busca establecer su 

identidad adulta, apoyandose en las primeras relaciones objetales-parentales 

internalizadas y verificando la realidad que et medio social le ofrece (Aberastury y 

Knobel, 1996). 
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DEFINICION OPERACIONAL: 

Puntaje obtenido en la Escala Multidimensional de Jorge La Rosa. 

INDICADORES DE LAS VARIABLES 

Jorge La Rosa, autor de la Escala Multidimensional de plantea tos factores social, 

emocional, ocupacional y ético-moral a través del diferencial semantico, 

considerando a estos cuatro factores o dimensiones como suficientes para 

abordar 0 refiejar el autoconcepto. En estas cuatro dimensiones se engloban 

diversos aspectos como los que se incluyen en las areas de la “escala de 

Tenesse” que son: 1) identidad, 2) aceptacién, 3) comportamiento, 4) yo fisico, 5) 

yo ético-moral, 6) yo personal, 7) yo familiar, 8) yo social y 9) autocritica. 

DIMENSION SOCIAL: Implica la forma en que los sujetos se manifiestan ai 

interactuar con las personas, en el contexto social en el que se desenvuelven. Un 

aspecto importante en la vida del ser humano, son las relaciones que mantienen 

con sus familiares, amigos, compajieros y otras personas, con las cuales 

interacttian eventual o sistematicamente, con las oportunidades que ta vida les 

proporciona, o en razon de una funcién ejercida. Estas relaciones, pueden ser 

fuente de alegria y satisfaccién, pero también de tristeza y abatimiento, 

dependiendo dei contenido, circunstancia y tonalidad que caracteriza la relaci6n. 

Reactivos 3,5,7,10, 23,27,28 y 34 (Ver anexo). 

DIMENSION EMOCIONAL: Consiste en la manera en que el sujeto expresa su 

estabilidad o inestabilidad interna, es decir, los estades animicos que lo 

ecaracterizan. El individuo es el palco de los mas variados sentimientos y 

emociones. Hay emociones que experimenta en ia subjetividad y que no tiene 

como objeto inmediato trascender fos limites del “Yo”. Son consecuencias del 

buen estado fisico, de los logros alcanzados, de una felacion afectuosa 

gratificante, de la percepcién de que esta alcanzando sus objetivos vitales y de 

una conducta consistente con los valores personales, lo que hace que una 

persona se sienta animada, feliz, optimista y con un sentimiento de realizacion
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personal o en caso contrario sentirse nervioso, triste, pesimista, apatico, etc. 

Reactivos 1,2, 11, 13, 19, 24, 30 y 33 (Ver anexo). 

DIMENSION OCUPACIONAL: Se reftere a la forma en que se concibe ei sujeto, 

respecto a como lleva a cabo las funciones que le exigen las actividades que 

desempefia en sus diferentes roles; abarca tanto la evaluacion académica como 

las ocupaciones de diferente naturaleza. Estas acciones hacen percibirse de 

forma positiva al sujeto cuando se considera un individuo cumplide, estudioso, 

responsable, eficiente 0 activo; y de forma negativa cuando se considera incapaz, 

perezoso, lento, flojo, irresponsable; dependiendo de las acciones que realiza para 

evar acabo sus funciones. Reactivos 4, 8, 14, 15, 18, 22, 26, 29, 31 y 32 (Ver 

anexo). 

OIMENSION ETICO-MORAL: Abarca los principios y valores que le son 

transmitidos a! sujeto por la familia, os cuales son apoyados por el medio social 

en el que se desenvuelve, pudiéndose considerar como personas sinceras, 

bondadosas, amables, respetuosas 0 en caso contrario maias, indecentes, 

groseras, deshonrados, etc. Su felicidad depende de que alcance sus ideales, 

mantenga una relacién armoniosa con tos demas individuos y tenga la posesion 

de bienes y objetos para su supervivencia y desarrollo (La Rosa, 1986). Reactivos 

6, 9, 12, 16, 17, 20, 21, 25 y 35 (Ver anexo).



  

Vi.6 MUESTREO 

Para la estimacion del tamatio de muestra se empleé fa siguiente formula’ : 

TS we ene 

(Pco - Pca)’ 

Peca= Pco RR/(1 + Pco (RR - 1)) 

RR = 2.7 (RR=rango valorativo) 

Pco = 30 

Poa = 30 x 2.7/(1 + .30 (2.7 - 1)) 

Poa = .81/(1 + 51) 

Pca= 53 

Za = 1.65 

Z B= .84 

2 (1.65 + 84)? 41 (59) 

Th ceneceneenncee carerneneenenee 
(30 - 53/7 

2 (6.2) x .24190 2.99956 
[) So wenee een etntewneceenennes HS cnvcawewesenemeseen = 57 

.05290 .05290 

n= 60 casos y 120 controles { se seleccionaron dos controles por cada caso ) 

"Instituto de Investigacion Cientifica (Epidiolugia Reproductiva} (1995) Propuesta de Investigacion y 
Muestreo. México: Universidad Juarez del Estado de Durango. 
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De una poblacién total de 880 sujetos pertenecientes al area de educacion 

media superior de los Centros de Bachillerato Tecnoldgicos, Industrial y de 

Servicios (CETIS), ubicados en los municipios de Durango: Villa Union, Vicente 

Guerrero y Xuchil; se tomaron 180 sujetos. 

Para lo cual ia muestra quedé conformada de ia siguiente manera: 

Dos grupos que se componian de 180 sujetos en total (120 controtes y 60 casos). 

En todos los casos de estudio se buscé una poblacién homogénea procurando 

que todos pertenezcan a un nivel socioecondémico medio bajo. 

VL7 SUJETOS 

« 180 adolescentes residentes en Durango 

* Adolescentes hijos de padres migrantes y de padres unidos, residentes en 

Durango 

e Nivel socioecondémico medio bajo 

* Nivel escolar de preparatoria 

» Edad entre los 16 y 18 afios 

« Tamajio de la muestra: 60 casos y 120 controles 

En cuanto a los sujetos caso, se define a el o la adolescente cuyo padre reside 

en el extranjero. En tos sujetos contro , se define a el o la adolescente cuyo 

padre esta presente en la familia. 

Los 180 sujetos se dividieron de la siguiente forma: 

GRUPO A 120 adolescentes de uno y otro sexo con padres unidos, residentes 

en Durango. 

GRUPO B 60 adolescentes de uno y otro sexo con padres migrantes a los 

Estados Unidos de América.
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Vis TIPO DE ESTUDIO 

EI tipo de estudio fue exploratorio-descriptivo siendo nuestro objetivo examinar un 

problema de investigaci6n poco estudiado, y por otro medir de manera 

independiente las variables, ademas de analizar como se manifiesta un fenémeno 

y sus componentes’. 

Se traté de una investigacién sistematica y empirica en la que las variables 

independientes no se manipularon como es el caso de los padres que estan 

presentes o han migrado de su lugar de origen. Las inferencias sobre las 

relaciones entre las variables se realizan sin intervencién o inftuencia directa y 

dichas relaciones se observaron tal y como se han dado en su contexto natural’, 

VI.9 DISENO 

£1 disefio utilizado para esta investigacién fue de dos muestras independientes, ya 

que se tenian dos grupos diferentes de sujetos. Uno funciond como grupo 

experimental y otro como grupo control, se midieron las respuestas de los sujetos 

de los dos grupos y se establecié una comparacion entre ambos por medio de una 

prueba estadistica, para ver si existian diferencias significativas entre ellos (Pick, 

1998)', 

VI.10 INSTRUMENTO 

El instrumento que se aplicé fue e! Diferencial Semantico de Jorge La Rosa, quien 

desarrollé dicho instrumento en y para ja cultura mexicana para evaluar el 

autoconcepto. 

? Roberto Hernandez. Carlos Fernandez y Pilar Baptista (1998) Metodologia de ta Investigaciin México: Mc 
Graw Hill. p.58, 61. 7E. 

* Idem, p.185 
* Susan Pick y Ana Luisa !6pez (1994) Como Investigar en Ciencias Sociales. México: Trillas. p.37
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El diferencial semantico es un método que sirve para medir por escalas las 

variables que constituyen actitudes y que incluye las propiedades de las actitudes 

que son direccion: positiva o negativa e intensidad: alta o baja. 

La escala de Autoconcepto de Jorge La Rosa en su forma definitiva es resultado 

de seis estudios piloto y una aplicacién final, involucrando un total de 4,308 sujetos 

de ambos sexos (estudiantes preparatorianos y universitarios); ei instrumento 

qued6 constituido por 35 adjetivos (con sus respectivos anténimos) y mide cuatro 

dimensiones: Ocupacional, Emocional, Social y Etico-Moral (Anexo 1). 

La Rosa utiliz6 la prueba “T de Student’ para verificar el poder discriminativo de 

los reactivos; andlisis factoriales para verificar la validez del constructo (con delta 

= 0 y rotacién varimax, fa cual confirmé fa existencia de fas dimensiones que 

conforman el instrumento). La consistencia interna del instrumento, la calculd por 

medio de un alpha de Cronbach, encontrando un alpha superior a 0.80 para las 

dimensiones ocupacional y ético-moral; un aipha igual a 0.72 para la dimensi6n 

emocional y un afpha igual a 0.78 para la dimensién social. 

Vi.41. PROCEDIMIENTO 

Para realizar esta investigacion en primer término se hizo una revision bibliografica 

amplia de los diferentes temas que se tratan como son el autoconcepto, la 

adolescencia, la migracién, la familia y un breve analisis sobre el estado de 

Durango. 

El estudio se aplicd en el estado de Durango con estudiantes adolescentes de 

nivel medio superior ubicados en los municipios Villa Unién, Vicente Guerrero y 

Xuchil. 

 



  

  

Posteriormente se formaron dos grupos con los 180 sujetos totales: 

El grupo A formado por 120 adolescentes de uno y otro sexo con padres unidos, 

residentes en Durango. 

El grupo B integrado por 60 adolescentes de uno y otro sexo con padres migrantes 

a los Estados Unidos de América. 

Dichos grupos se separaron por aulas y posteriormente se les aplic6d el 

instrumento por grupos, en este caso, el diferencial semantico de Jorge La Rosa 

para medir autoconcepto, al cual le antecedié una serie de preguntas para recabar 

datos generales sobre e! sujeto. Posteriormente, se !levo a cabo la recopilacién y 

evaluacion de los datos aportados por el instrumento y, por uitimo, el analisis 

estadistico de los mismos. 

VI.12 ANALISIS ESTADISTICO 

Se emplearon procedimientos estadisticos descriptivos e inferenciales para la 

descripcion, el andlisis y la interpretacién de ios datos obtenidos en el diferencial 

semantico de Jorge La Rosa, ei cual mide autoconcepto. A través de éstos se 

hizo un analisis descriptivo de las siguientes variables: edad de los sujetos y de los 

padres y madres migrantes y no migrantes. 

Para saber si existen diferencias en cada una de las dimensiones evaluadas por el 

instrumento empleado, se utiliz6 la chi cuadrada de proporciones, la cual es una 

prueba estadistica no paramétrica para evaluar hipdtesis acerca de la relaci6n 

entre dos variables categdricas (Hernandez, 1998). Asimismo se obtuvo el alpha 

de Cronbach para conocer ia confiabilidad de! cuestionario en el contexto en el 

cual se desarrolio la investigacién, es decir se evalud la estabilidad o consistencia 

de los resultados obtenidas (Pick, 1998). Estos andlisis se llevaron acabo a través 

de un programa para computadora, utilizando ef paquete estadistico SPSS 

(Paquete Estadistico para Ciencias Sociales). 
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Vi. RESULTADOS 

La confiabilidad del diferencial semantico de Jorge La Rosa, obtenido en este 

estudio mediante la aplicacién del alpha de Cronbach fue de 0.88 para el 

instrumento total, lo cual nos indica una alta confiabilidad, asi mismo en las 

dimensiones evaluadas los valores fueron los siguientes: sociai 0.66, emocional 

0.68, ocupacional 0.73 y en la dimensi6n ético-moral 0.77. 

Para la elaboracién de las siguientes tablas, tinicamente se consideraron las 

respuestas que se ubicaron en las categorias de MUY y BASTANTE de ambos 

extremos, omitiendo las opciones restantes. 

Tabla 1 Anélisis descriptivo de las variables intervinientes de ambos grupos en 

estudio de la ciudad de Durango, Méx. 

  

  

  

HIJOS DE PADRES | HiJOS DE PADRES 

MIGRANTES NO MIGRANTES 

(n=60) (n=120) 

f % f % 

Sexo 

Femenino 30 50 60 50 

Masculino 30 50 60 50 

media + desv. std. media + desv. std. 

Edad 16.1£1.5 16.4412 

Edad del padre 43.5+7.3 46.1485 

Edad de la madre 40.3+8.5 42.0469     
  

  
 



  

El puntaje promedio obtenido en ambos grupos estudiados, al evaluar las 

diferentes dimensiones en sus resultados negativos fue bajo, no siendo superior 

en ninguna esfera al 10% (Tablas 3, 5 , 7 , 9). 

Al aplicar la chi cuadrada encontramos que el resultado fue inferior al 0.05 por to 

que se acept6é la hipdtesis nula, la cual dice: No existe una diferencia 

estadisticamente significativa en los puntajes de autoconcepto entre el grupo de 

adolescentes con padres migrantes y el grupo de adolescentes con padres unidos 

y residentes en Durango. 

En la dimensién social se observé un mayor promedio de puntaje en las 

respuestas positivas que favorece a los hijos de padres no migrantes (49.1%), en 

el indicador BONDADOSO se obtuvo una p=0.09 que podemos considerar 

limitrofe con la significancia estadistica, en donde la mayor frecuencia se observa 

en este grupo (Tabla 2). En esta misma dimensi6n al evaluar el puntaje negativo 

se observé un mayor promedio en el grupo de adolescentes con padres migrantes 

(9.2%); en el indicador CALLADO se obtuvo una p=0.02 estadisticamente 

significativa en donde la mayor frecuencia se aprecia en este mismo grupo (Tabla 

3). 

En la esfera emocionai se vio un promedio mayor en las respuestas positivas y 

negativas (52.2% y 7.6%, respectivamente) que fue favorable a los hijos de padres 

ho migrantes, en lo referente a indicadores especificos de esta dimensién en los 

aspectos negativos se aprecié en ia APATIA un valor de p=0.12 ef cual se 

consideré limitrofe con la significancia estadistica y en donde sdlo se observé en 

el grupo mencionado anteriormente (Tabla 4 y 5).
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Tabla 2. Comparacién de proporciones de respuestas positivas en la dimension 
social para hijos de padres migrantes e hijos de padres no migrantes de fa ciudad 

de Durango, Méx. 

  

  

  

  

  

PADRES PADRES NO 
TOTAL MIGRANTES MIGRANTES 
(n=180) {n=60) (n=420} 

SOCIAL f % f % f % p 

Comunicativo 64 36.4 20 345 44 37.3 | 0.68 
Agradable 84 48.0 26 45.6 58 49.2 | 0.67 

Tratable 410 62.5 35 59.3 75 64.1 | 0.49 
Extrovertido 47 27.6 18 34.6 29 25.7 | 0.44 
Bondadoso 93 §2.8 26 44.1 67 §7.3 | 0.09 
Desenvuelto 65 36.7 20 33.9 45 38.1 | 0.60 
Sociable 107 60.8 38 61.0 71 60.7 | 0.98 
Simpatico 104 59.1 33 56.9 71 60.2 | 0.73 

=s=s seme sass 
47.9 45.9 49.1         
  

X=176 GL=? p=0.97 

Tabla 3. Comparacién de proporciones de respuestas negativas en la dimensién 
social para hijos de padres migrantes e hijos de padres no migrantes de la ciudad 
de Durango, Méx. 

  

  

  
  

        

PADRES PADRES NO 
TOTAL MIGRANTES | MIGRANTES 
(n=180) (n=60) (n=120) 

SOCIAL ' % ' % f % |? 

Callado 21 11.8 11 19.0 10 8.5 | 0.02 
Oesagradable 14 6.3 4 79 7 5.9 | 0.87 
intratable 7 40 2 34 5 47 (073 
introvertido 16 9.4 4 7.0 12 10.6 | 0.35 
Malo 3 17 1 17 2 17 | 055 
Timido 39 22.0 15 25.4 2420.3 | 047 
Insociable 7 4.0 3 5.1 4 3.4 | 0.87 

Antipatico 7 4.0 3 5.2 4 3.4 | 0.87 

79 9.2 23 
  

X*=3.99 gI=7 p=0.84 
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Tabla 4. Comparacién de proporciones de respuestas positivas en fa dimensién 
emocional para hijos de padres migrantes e hijos de padres no migrantes de la 

ciudad de Durango, Méx. 

  

  

  

PADRES PADRES NO 
TOTAL MIGRANTES MIGRANTES 
(n=180) (n=60) (n=120) 

EMOCIONAL at % f % If % | PF) 

  

          
Pacifico 52 29.4 15 37 31.4 | 0.32 

Amoroso 72 40.9 23 49 41.9 | 0.76 
Feliz 116 65.5 36 80 67.8 | 0.36 
Tranquilo 65 36.9 22 43 36.8 | 0.89 
Estabie 72 41.1 24 48 41.0° | 0.98 
Carifioso 417 66.1 38 79 66.9 | 0.71 
Optimista 4109 619 34 ri) 64.1 | 0.37 
Contento 115 65.3 35 80 67.8 | 0.36 

sane seee 

50.9 52.2 

  

  

X°=5.21 GL=7 p=0.86 

Tabla 5. Comparacién de proporciones de respuestas negativas en fa dimensién 
emocional para hijos de padres migrantes e hijos de padres no migrantes de la 
ciudad de Durango, Méx. 

  

  

  
  

          

PADRES PADRES NO 
TOTAL MIGRANTES MIGRANTES 
(n=180) (n=60) (n=t20) _ 

EMOCIONAL ‘ % f % ‘ % 4? 

Agresivo 14 6.2 3 5.1 8 68 | 0.75 
Apatico 7 4.0 0 9 7 6.0 | 0.12 
Triste 10 5.6 4 6.8 6 5.1 | 0.78 
Nervioso 38 21.6 10 16.9 28 23.9 | 0.22 
Inestable 7 9.7 5 8.6 12 10.3 | 0.69 
Frivolo 2 44 1 17 1 0.8 - 
Pesimista 2 1A 4 17 4 09 - 
Deprimido 9 5.4 4 17 1 6.8 0.20 

6.8 5.3 
  

X°=5.82 gi=7 p=0.56
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En {a esfera ocupacional se observé el mismo patron que en la anterior, 

observandose en el grupo de adolescentes con padres no migrantes un puntaje 

mayor tanto en las respuestas positivas como negativas (53.6% y 4.4%), en 

comparacion al grupo de adolescentes con padres migrantes (Tabla 6 y 7). 

Debiéndose seflalar como dato interesante que en el indicador ESTUDIOSO se 

obtuvo un valor de p=0.13, donde la mayor frecuencia se observ6 en el grupo de 

adolescentes con padres migrantes; asi como en el indicador INCAPAZ donde se 

observé un valor de p=0.07. 

En la esfera ético-moral se observé ef mismo comportamiento de las 2 

dimensiones anteriores, es decir, se vio un puntaje mayor tanto de respuestas 

positivas como negativas en ei grupo de adolescentes con padres no migrantes 

(65.1% y 2.4% respectivamente) (Tabla 8 y 9). 

Aj evaluar el puntaje de respuestas positivas se obtuvo en el indicador SINCERO y 

DECENTE un valor de p=0.14 y p=0.17 respectivamente, donde fa mayor 

frecuencia se encontré en ef grupo de adolescentes con padres no migrantes y en 

el indicador AMABLE se obtuvo una p=0.11, donde el grupo de adolescentes con 

padres migrantes tuvo una mayor frecuencia. En las respuestas negativas el 

indicador INDECENTE obtuvo un vaior de p=0.18, donde la mayor frecuencia se 

presenté en el grupo de adolescentes con padres migrantes.



  

Tabla 6. Comparacion de proporciones de respuestas positivas en fa dimensién 
ocupacional para hijos de padres migrantes e hijos de padres no migrantes de fa 
ciudad de Durango, Méx. 

  

  

  

  

    

  

    

PADRES PADRES NO 
TOTAL MIGRANTES MIGRANTES 

(n=180) (n=60) (n=120) 

OCUPACIONAL f % f % ‘ % | P 

Cumplido 61 345 7 28.8 44 37.3 | 0.28 

Estudioso 58 33.5 24 40.7 35 29.9 10.13 

Capaz 111 63.1 Ko’ 57.6 77 65.8 | 0.26 

Inteligente 70 39.5 24 35.6 49 ais 0.46 

Responsable 120 67.8 39 66.1 81 68.6 | 0.70 

Eficiente 106 59.9 «4 56.6 72 61.0 | 0.65 
Puntual 108 61.0 36 61.0 72 61.0 | 0.98 

Rapido 86 48.6 30 50.8 56 47.5 | 0.67 

Activo 108 61.0 37 62.7 71 60.2 | 0.76 
Trabajador 110 62.1 36 74 62.7. | 0.80 

aces ence 
53.1 53.6 

  

  

X=3.14 gt=0p = 0.92 

Tabla 7. Comparacién de proporciones de respuestas negativas en la dimensién 
ocupacional para hijos de padres migrantes e hijos de padres no migrantes de la 
ciudad de Durango, Méx. 

  

  

  
      

  
    

PADRES PADRES NO 

TOTAL MIGRANTES MIGRANTES 

(n=180) (n=60) {n=120} 

OCUPAGIONAL ‘ 6 wan 
Incumplide 13 7.3 4 6.8 9 76 0.87 

Perezoso 1 6.3 4 6.8 7 6.0 0.87 

incapaz 7 40 5 8.6 2 17 0.07 

inepto 2 41 1 1,7 4 0.8 0.55 

Irresponsable 3 17 Oo o 3 25 0.51 

Ineficiente 3 17 1 17 2 17 0.55 

Impuntual 16 8.5 4 6.8 WM 9.3 0.54 

Lento 8 45 1 7 7 5.9 0.28 

Pasivo 14 7.9 5 85 9 76 0.88 

Flojo 1 Q Q 1 a - 

4.3 44   
  

      

X758.35 gl=9 p=0.39 
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Tabla 8. Comparacién de proporciones de respuestas positivas en la dimension 
6tico-moral para hijos de padres migrantes e hijos de padres no migrantes de la 
ciudad de Durango, Méx. 

  

  

    

  

  

  

    

PADRES PADRES NO 

TOTAL MIGRANTES MIGRANTES 
(n=180) (n=60) (n=120) 

ETICO-MORAL f % f % f % |» 

Sincero 74 42.0 20 34.5 54 45.8 | 0.14 

Recto 86 48.9 27 46.6 59 50.0 | 0.60 

Bondadoso 84 475 26 441 58 49.2 | 0.53 

Verdadero 109 62.6 39 67.2 70 60.3 | 0.34 

Respetuoso 145 81.9 48 814 97 82.2 | 0.92 

Moral 120 68.2 38 65.5 82 69.5 | 0.62 

Amable 128 72.7 47 79.7 31 69.2 | 0.14 

Decente 129 73.7 39 67.2 90 76.9 | 0.17 

Honrado 149 84.2 51 86.4 98 83.1 0.53 

64.6 63.6 65.1 
  

X*=3.26 gt = 8 p=0.91 

Tabla 9. Comparacién de proporciones de respuestas negativas en la dimension 
ocupacional para hijos de padres migrantes e hijos de padres no migrantes de fa 
ciudad de Durango, Méx. 

  

  

  

PADRES PADRES NO 
vr TOTAL MIGRANTES MIGRANTES 

(n=180) (n=60) (n=120) 

ETICO-MORAL ‘ % f % fF % | P 

Mentiroso 7 4.0 1 17 6 5.1 0.47 
Corrupto 4 23 1 17 3 2.6 0.86 

Malo 3 V7 4 17 2 Az 0.55 

Falso 3 17 0 oO 3 2.6 0.54 
Irespetuoso 1 06 0 0 41 08 - 
snmoral 3 1.7 4 17 2 41.7 0.55 

Grosero 4 2.3 1 1.7 3 2.6 0.86 
indecente 6 3.4 4 6.9 2 17 0.18 

Deshonrado 5 28 2 3.4 3 25 0.85 

2.3 21 2.4         
  

K=667 gi-8 p=0.57 
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En general se observé que en las cuatro dimensiones evaluadas por el diferencial 

semantico de Jorge La Rosa (social, emocional, ocupacional, ético-moral) se 

obtuvo un mayor puntaje en el grupo de adolescentes con padres no migrantes, 

asi mismo en las respuestas positivas se observé un puntaje mucho mayor que en 

las negativas. 

En las respuestas positivas, el grupo de adolescentes con padres no migrantes 

obtuvo un mayor porcentaje que el grupo de adolescentes con padres migrantes 

en las cuatro dimensiones. La esfera ético-moral fue la que obtuvo un mayor 

porcentaje, ef cual fue de 65.1%, siguiéndole la esfera ocupacional con 53.6%, 

posteriormente, la dimensién emocional con 52.2% y por Ultimo la dimensi6n 

social con 49.1% (Tabla 10). 

En las respuestas negativas se observ6 que el grupo de adolescentes con padres 

migrantes obtuvo un mayor porcentaje sdlo en la dimensién social, la cual tiene el 

valor mas alto (9.2%), sin embargo, en las siguientes dimensiones el grupo de 

adolescentes con padres no migrantes obtuvo un mayor porcentaje, obteniendo en 

la dimensién emocional 7.6%, en la ocupacional 4.4% y en la ético- moral 2.4% 

(Tabla 10). 

Tabla 10. Comparacién de proporciones de respuestas positivas y negativas en 
las dimensiones social, emocional, ocupacional y é6tico moral para hijos de padres 
migrantes e hijos de padres no migrantes de la ciudad de Durango, Méx. 

  

  

  
  

TOTAL PADRES PADRES NO 
MIGRANTES MIGRANTES 

POSITIVAS NEGATIVAS | POSITIVAS NEGATIVAS | POSITIVAS NEGATIVAS 

SOCIAL 42.9% 7.9% 45.9% 9.2% 49.1% 7.3% 

EMOCIONAL 50.9% 6.8% 48.3% 5.3% 52.2% 76% 

OCUPACIONAL 53.1% 44% 52.1% 43% 53.6% 44% 

ETICO-MORAL 64.6% 2.3% | 636% 24% | 65.1% 24%           
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VII. DISCUSION 

En primer lugar hay que sefialar que en cada una de jas dimensiones evaluadas, 

los resultados que califican positivamente al adolescente, se observan con mas 

frecuencia en los hijos de padres que estan presentes en la familia y residen junto 

a ellos, también hay que indicar en este sentido que unicamente muy pocos items 

de la escala se ubican en !a zona limitrofe de la significancia estadistica y uno sélo 

de ja dimensién social, evaluado desde el punto de vista negativo (CALLADO) 

teniendo una p=0.02, ubicandose el dato en el grupo de adolescentes hijos de 

migrantes. Por otra parte, al analizar las diferencias entre ambos grupos de los 

resultados que califican negativamente, el comportamiento es practicamente el 

mismo en las dimensiones emocional, ocupacional y ético - moral, es decir los 

resultados negativos en estas dimensiones son mas frecuentes en el grupo de 

adolescentes hijos de no migrantes, sin embargo, en la esfera social el grupo de 

adolescentes hijos de migrantes tiene un mayor ndmero de items negativos. A 

pesar de esto, hay que destacar que los puntajes promedio negativos son bajos y 

que en ningun caso se observan diferencias estadisticamente significativas. 

Al efectuar el andalisis de respuestas positivas por dimension evaluada, se observa 

que es en la esfera ético - moral, en la que se obtiene el puntaje mas alto (64.6%), 

en segundo lugar se encuentra la dimension ocupacional (53.1%), seguidas por e/ 

area emocional (50.9%) y social (47.9%) . Este comportamiento se observa tanto 

globalmente como en cada uno de jos grupos, y dada la uniformidad de la 

tendencia, estos datos sugieren un perfil del adolescente duranguense, dentro del 

contexto socia! en donde se obtuvo fa muestra; mostrando por tanto que la 

dimension ético - moral, la cual abarca los principios y valores que le son 

transmitidos al adolescente por su familia y por el medio social en que se 

desenvuelve, es la de mayor importancia y su felicidad depende de alcanzar sus 

ideales, mantener una relacion armoniosa con jos demas individuos y tener !a 

posesi6n de bienes y objetos para su supervivencia y desarrollo (La Rosa, 1986).



  

Y esto se relaciona con lo que menciona Flores (1997) sobre el autoconcepto, 

afirmando que esta influido por ia estructura familiar y el funcionamiento de ésta. 

Asimismo, Diaz Guerrero (1993} muestra que el autoconcepto del mexicano tiene 

que ver mas que nada con su familia y amigos, siendo lo mas importante para él, 

el logro en cuanto a afectos, amor, actividad hogarefia y no et profesional o 

econémico y éstos son valiosos en cuanto se perciba en ellos afectividad y 

prestigio social. Por lo cual, la mayoria de los adolescentes de ambos grupos se 

consideran rectos, verdaderos, respetuosos, morales, amables, decentes y 

honrados y por tanto, en esta dimension (ético-moral) se observa una frecuencia 

minima en las respuestas negativas. 

Por otra parte, en la dimensién ocupacional. la cual se refiere a la forma en que 

se concibe el sujeto respecto a como lleva a cabo las funciones que le exigen las 

actividades que desempefia en sus diferentes roles, ocupa el segundo lugar en 

frecuencia, ya que como se menciona, la adolescencia es un periodo de transicion 

en el cual el individuo pasa fisica y psicolégicamente desde la condicién de nifio a 

la de adulto, y por consiguiente, sus roles cambian, asi como sus derechos y 

obligaciones, como fo sefialan Sherif y Sherif (1970), ademas la adolescencia 

imptica nuevas actividades, diversas normas de conductas, actitudes y hasta 

cambios en la presencia fisica. Por otra parte, como mencionan Aberastury y 

Knobel (1996) la adolescencia es la etapa de la vida durante la cual el individuo 

busca establecer una identidad adulta apoyandose en las primeras relaciones 

objetales - parentales, por lo que parte importante del proceso se da por la familia 

y la sociedad, las que influyen y determinan gran medida de fa conducta de jos 

adolescentes. Asimismo, Ofiate (1989) menciona, que la socializacién entre el 

mundo de los padres y los iguaies es fundamental para el desarrollo del 

autoconcepto de los adolescentes; de la misma manera Aracil, menciona que el 

afan de logro del adolescente depende en gran medida de lo que sus padres 

esperan de él y que [a falta de directrices y metas claras 0 la indiferencia a sus 

logros o fracasos hace que los hijos pierdan iniciativa y se formen una imagen 

desfavorable de si mismos. Los resultados obtenidos en esta
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esfera muestran que los adolescentes de ambos grupos se consideran en general 

capaces, responsables, eficientes, puntuales, rapidos, activos y trabajadores; por 

lo cual podemos inferir que hubo una buena relacién paterno - filial en ia nifiez, 

donde se da ei proceso de ensefianza - aprendizaje de los roles que se llevan a 

cabo en diversas etapas de la vida, lo cual es una base importante como lo 

menciona Aberastury (1996) para establecer una edad adulta y que el hecho de 

que el padre esté fuera de casa no significa que no le interese su familia, al 

contrario posiblemente resulta ser una motivacién para salir adelante, ademas, de 

que no sélo la familia, sino la socializacién con los amigos es fundamental para el 

desarrollo det autoconcepto. 

En tercer lugar la dimensién emocional, que implica la manera en que ei sujeto 

expresa su estabilidad 0 inestabilidad interna es decir, los estados de animo que lo 

caracterizan; los cuales son consecuencia de su estado fisico, de los logros 

alcanzados, de las relaciones afectuosas, de la percepcid6n de que esta 

alcanzando sus objetivos vitales y de una conducta consistente con los valores 

personales. Los datos nos muestran que los adolescentes de ambos grupos en 

general se consideran felices, carifiosos, optimistas, contentos y en mucho menor 

porcentaje nerviosos e inestables. Pero esto Ultimo resulta iégico en esta edad, 

puesto que como mencionan Sherif y Sherif (1970) la adolescencia en cualquier 

cultura implica cambios en la condicién individual en relacidn con los demas, lo 

cual trae consigo cierto descontrol, ya que se presentan cambios fisicos, cambios 

en el desarrollo intelectual y en el desarrollo del autoconcepto, producto de ia 

naturaleza propia y transitoria de este periodo. El adolescente llega a sentirse 

inseguro ya que se esta involucrando en experiencias nuevas y esta adquiriendo 

nuevos valores y actitudes tratando de integrarios a los que ya tenia. Sin embargo, 

observamos que prevalecen las respuestas positivas en el area, lo cual nos hace 

inferir que estos adolescentes recibieron seguridad en sus primeros afios, 

transmitida por sus padres tanto en lo real como en lo imaginario, al recibir 

ademas el amor y carifio requerido y que de alguna manera se repitid 

posiblemente en los inicios de la



adolescencia. Es decir, si desde los primeros estadios del desarrollo los 

requerimientos del infante fueron complacidos y sus necesidades satisfechas 

dentro de un parametro de normalidad con la presencia real y concreta de las 

figuras importantes, é| va a ser capaz de aceptarse a si mismo y a los demas, y a 

manejar los conflictos de la vida posterior. Por lo cual, a pesar de que la 

adolescencia es un periodo de cambio y consolidacién det autoconcepto, el cual 

depende de su ambiente, situacién familiar, escolar y social actual, como sefiala 

Allaer (1972), el autoconcepto se va desatrollando a través de la vida de un 

individuo, es decir desde el nacimiento. 

Por ultimo se encuentra la dimensién social que implica la forma en que los 

sujetos se manifiestan al interactuar con las personas en el contexto social en el 

que se desenvuelven; consideraéndose los adolescentes en su mayoria tratables, 

bondadosos, sociables y simpaticos, aunque callados y timidos por otra parte. 

Como menciona Flores (1997) es durante los afios adolescentes, cuando fos 

j6venes se toman mas cautos respecto a las circunstancias del hogar y a las 

caracteristicas de la familia, a la apariencia fisica de ellos mismos y de sus padres 

0 parientes, a las costumbres, a la situacién social y econémica de fa familia, lo 

cual tiene efecto en la manera de relacionarse el adolescente con los demas. 

Ademas durante esta etapa es mas consciente de si mismo por los cambios que 

se van presentando y su autoconcepto en general ha disminuido ligeramente, por 

lo que sus actitudes hacia los demas se convierten en menos positivas. 

éPero qué nos sugieren estos resultados? El hecho de no observar diferencias 

estadisticamente significativas en el autoconcepto de los adolescentes en ambos 

grupos nos hace reflexionar que {a contribucién del presente estudio a ta 

Psicologia es muy amplio, no tanto por los resultados arrojados, sino por que este 

universo "fenémeno migratorio", debe ser un factor de estudio para los psicdlogos, 

en donde el estudiar a millones de personas que se quedan y que son parte de la 

familia de los migrantes es un campo virgen al que se le debe otorgar prioridad y 
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que permite abundar sobre el conocer, entender y dar propuestas a este 

fenémeno. 

Por otra parte, ef hecho de no observar diferencias estadisticamente significativas 

nes hace reflexionar que para futuras investigaciones es necesario evaluar otras 

variables que pudieron influir en el autoconcepto del adolescente como el tiempo 

que tiene de haber emigrado el padre: ya que si el padre emigré hace tiempo, el 

adolescente ha tenido Ia posibilidad de asimilarlo y adaptarse a esta circunstancia; 

pero si el padre tiene poco tiempo de haber emigrado posiblemente si esté 

pasando el adolescente por un conflicto interno que repercuta en su autoconcepto. 

Otra variable que debe estudiarse es la relacién que el adolescente llevaba con su 

padre, ya que si ésta era positiva, ciertamente le afectara de alguna forma su 

lejania, pero si ésta era negativa, mas bien le reconfortaria y esto tendria otras 

implicaciones. 

También infiuyen variables que toman en cuenta e! contexto familiar y social en el 

que se desenvuelve el adolescente, ya que la ausencia del padre puede estar 

compensada por la presencia fisica de otro familiar cercano o por su grupo de 

pares, quienes tienen gran importancia para el adolescente en esta etapa. Otro 

factor a considerar es la frecuencia de comunicacién que se tenga con el padre 

porque si éste mantiene un contacto frecuente con la familia, de alguna forma se 

hace presente, la motiva y le hace saber que le preocupa. De lo contrario puede 

traer consigo un conflicto interno en el adolescente y hacia fa figura parental, ya 

que como fo mencionan algunos autores (Diaz Guerrero, 1982; La Rosa, 1986; 

Flores, 1997) el concepto del yo en el mexicano esta influido principalmente por fa 

estructura familiar y el funcionamiento de ésta, el cual es uno de los valores mas 

importante en la cultura mexicana junto con el grupo de amigos, la afiliaci6n, la 

afectividad.
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También un factor que pudo haber dado pie a estos resultados fue el instrumento 

utilizado, ya que una de sus limitaciones ha sido el no vatorar la sinceridad de las 

tespuestas emitidas por los sujetos, asi como las actitudes hacia las preguntas 

que se les hicieron y hacia quien las formulé. Ademds de que fas respuestas 

también dependen del grado en el que el individuo razona o examina opiniones 

sobre si mismo de manera critica (Jersild, 1972). Por ultimo, sila muestra hubiera 

siso mas amplia dejaria ver resultados mas confiables, ya que una de las 

limitaciones de esta investigacién fue el contactar a adolescentes con padres 

migrantes que estudiaran en los CETIS. 

La presente investigacién es una contribucién al estado de Durango, ya que su 

poblacién ocupa ios primeros lugares de migracién hacia Estados Unidos, 

encontrando que en poblaciones enteras los hombres abandonan su lugar de 

origen para irse en busca de mejores condiciones de vida, como resultado de |o 

anterior se detectan, tanto consecuencias econémicamente favorables para la 

familia que se queda, como situaciones desfavorables, ya que no se vuelve a 

tener contacto con esos migrantes quienes por lo general, son fos padres de 

familia; y a pesar de la magnitud del fenémeno en México y pese a la existencia de 

institutes de investigacién especializados en el tema de los migrantes, poco se 

sabe sobre los efectos psicoldégicos, como consecuencia del fendémeno de la 

migracién, en los integrantes de ia familia que deja el migrante en su lugar de 

origen, por lo que esta investigacién es un primer paso en el estudio de una 

realidad que se vive, no sdlo en Durango sino en todo el pais y que es necesario 

que se siga investigando para posteriormente buscar formas de intervenci6én o 

apoyo para las personas afectadas por esta problematica desde otra perspectiva y 

no solamente desde el punto de vista econdmico 0 politico.
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IX. CONCLUSIONES 

Aceptamos la hipdtesis nula, la cual afirma que no existe una diferencia 

estadisticamente significativa en los puntajes de autoconcepto entre el grupo de 

adolescentes con padres migrantes y ei grupo de adolescentes con padres 

unidos y residentes en Durango. 

Observamos un mayor porcentaje de respuestas positivas, en ambos grupos de 

adolescentes, hacia los indicadores de jas cuatro dimensiones evaluadas por el 

Diferencial Semantico de Jorge La Rosa. 

Los adolescentes que participaron en esta investigacién, en generai, se 

perciben con un alto autoconcepto, predominando la dimension ético - moral. 

La variable de tener un padre migrante es necesaria pero no suficiente por si 

sola para que repercuta de manera significativa sobre el autoconcepto del 

adolescente, sino que se debié tomar en cuenta otros factores como la edad 

que tenia el adolescente cuando su padre emigrdé, ia frecuencia de 

comunicaci6n que tengan, el contexto familiar y social, entre otras. 

La adolescencia fa consideramos una etapa de cambio y consolidacién del 

autoconcepto, ya que se llevan a cabo durante este periodo diversos cambios 

tanto a nivet fisico como psicolégico, integrandolos a los modelos parentales y 

valores adquiridos durante ia infancia trayendo consigo nuevas actividades, 

normas de conducta y actitudes, con lo cual se forma una concepcién de si 

mismo en el individuo.
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¢ La familia juega un papel primordial en la consolidacién del autoconcepto en el 

adolescente, ya que es el primer ambiente en el que interactua el ser humano y 

del que obtiene los valores, roles, formas de relacién y habitos, que 

posteriormente practicara en la escuela, el trabajo y con los amigos. 

e La investigacién nos brinda fa oportunidad de enfatizar la necesidad de 

visualizar al ser humano desde una perspectiva integral, donde se consideren 

sus creencias, valores, convicciones, concepciones del pasado, experiencia del 

presente y pronésticos del futuro. 

¢ Este estudio, de tipo exploratio-descriptivo, nos permite abrir el camino para 

abordar y conocer desde el punto de vista psicolégico el fenémeno de ta 

migracién y los efectos en las enormes poblaciones que se quedan en su lugar 

de origen. 
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X. SUGERENCIAS Y LIMITACIONES 

La limitacién encontrada durante la realizacién de esta investigacion fue el no 

encontrar estudios similares a este investigacién, es decir, lo encontrado hablaba 

de los migrantes y las causas que habian tenido para hacerio, asi como las 

consecuencias en su propia persona pero no en cuanto a su familia; en cuanto al 

autoconcepto se encontraron varios estudios pero ninguno relacionado con fa 

variable de estudio ( migracién ). 

Esta primera aproximacién al fenémeno de la migracién y su impacto en el 

autoconcepto del adolescente duranguense, nos hace sugerir que: 

1.- En futuras investigaciones se deberia tomar en cuenta diversas variables para 

realizar un estudio mas completo, el cual nos pudiera aportar datos que revelen la 

existencia de una diferencia significativa en el autoconcepto dé los adolescentes ai 

no estar sus padres residiendo con ellos por haber emigrado; entre las variables 

que se requeriria tomar en cuenta estan la edad que tenia el individuo cuando su 

padre tuvo que emigrar, el tipo de relacién que el individuo ltevaba con su padre, 

el contexto familiar y social, ef tipo de educacion, los motivos de la emigracién y la 

frecuencia de comunicacién que se tenga con el padre migrante, entre otras. 

2.- La busqueda intencionada y mas especifica a través de estudios cualitativos, 

representa una alternativa que puede dar resultados mas esclarecedores de las 

implicaciones psicosociales de los procesos migratorios. 

3.- La Psicologia debe de buscar diversas formas de estudiar este fendémeno de 

una manera mas amplia, tomando en cuanta a Ja familia en su conjunto y no sdélo a 

uno de sus miembros
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4.- De igual manera, se requiere de un estudio econémico y social que se lleve de 

manera conjunta con el psicolégico para lograr resultados mas completos. 

5.- Emplear otro tipo de instrumentos que permitan detectar y conocer mas 

ampliamente los beneficios o en su defecto perjuicios que ha dejado la migracién 

en las familias que se quedan en nuestro pais. 

6.- Una muestra mayor que incluya otros estados en el pais donde se detecte con 

mayor frecuencia el fendémeno de la migracién, podria aportar datos més 

significativos.  
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ANEXO 

Variables del cuestionario 
(caracterizacién sociodemografica) 

EDAD 

SEXO 

EDAD DE LOS PADRES: PADRE. MADRE. 

(para el caso de los adolescentes que tienen padres migrantes:) 

HACE CUANTOS ANOS QUE EL PADRE EMIGRO 
CON QUIEN VIVE EL ADOLESCENTE 
ESCOLARIDAD DEL PADRE 
OCUPACION DEL PADRE EN LOS 
EUA. 
EL PADRE LES ENVIA DINERO: Si NO 

Para todos: 

INSTRUCCIONES: 

A continuacién, encontrards una serie de adjetivos que sirven para describirte. Por favor, 
marca tu respuesta pensando en como eres ti, no en como te gustaria ser y te agradecemos 

que seas sincero al responder. 

  

Ejemplo: 

FLACO. OBESO 

muy bastante poco ni flaco poco bastante muy 
flaco  flaco flaco ni obeso obeso obeso obeso 

Deberds dar una Gnica respuesta, en cada caso, poniendo una “X” en el espacio al que 
corresponde tu autoevaluacion. Si te crees muy obeso, pondras la “X” en el espacio 
correspondiente; si no te percibes obeso, pero tampoco flaco pondras la “X” en el espacio 
de en medio que esta igualmente distante de los adjetivos obeso y flaco. Et espacio central, 

es un punto neutral. 

Los espacios cuanto mas se aproximan a un adjetivo, indican un mayor grado en que se 

posee dicha caracteristica. 

No des vuelta a la hoja hasta que se te indique.



yo soy: 

Agresivo 

Amoroso 

Callado 

Incumplido 

Mentiroso 

Tratable 

Estudioso 

. Corrupto 

10. Introvertido 

11. Feliz 

12. Malo 

13. Tranquilo 

14. Incapaz 

15. Inteligente 

16. Verdadero 

17. Respetuoso 

18. Responsable 

19. Estable 

20. Inmoral 

21. Amable 

22. Eficiente 

23. Egoista 

24. Carifioso 

25. Indecente 

26. Impuntual 

27. Desenvuelto 

28. Insociable 

29. Lento 

30. Optimista 
31. Pasivo 

32. Trabajador 

33. Deprimido 
34. Simpatico 

35, Deshonrado 

WC 
A
N
A
Y
 
P
W
N
 

Desagradable 
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Pacifico 

Apatico 

Comunicativo 

Cumplido 

Agradable 

Sincero 

{ntratable 

Perezoso 

Recto 

Extrovertido 

Triste 

Bondadoso 

Nervioso 

Capaz 

Inepto 

Falso 

Irrespetuoso 

Irresponsable 

Voluble 

Moral 

Grosero 

Ineficiente 

Bondadoso 

Frivolo 

Decente 

Puntual 

Timido 

Sociable 

Rapido 

Pesimista 

Activo 

Flojo 

Contento 

Antipatico 

Honrado 

Por favor, verifica si contestaste a todos los pares de adjetivos. 

GRACIAS. 
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