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INTRODUCCIÓN 

La finalidad de la presente investigación es determinar si 
presentan crisis de identidad los egresados de la Facultad de 
Psicologla y establecer si la falta de trabajo es uno de los 
factores principales que la ocasionan. 

Se planteará como se conforma la identidad a través del 
desarrollo humano, as! como los cambios a los que se enfrenta el 
individuo para lograr la culminación de dicho proceso, y a su vez 
las diferentes crisis a las que se enfrenta. Hablar de crisis en 
estos momentos en que la situación por la que atraviesa nuestro 
pals, con la gran gama de problemas interdependientes, dan como 
resultado un perlado critico de inestabilidad y vicisitud en 
distintas áreas, como son la social, polltica, económica y 
educativa, lo cual repercute directamente en los individuos que 
conforman la sociedad, impidiendo que se proporcionen los medios 
y elementos para su desarrollo armónico y satisfactorio. 

Se iniciará analizando el término de crisis, el cual es 
definido como un sentimiento temporal de descontento e 
impotencia, es un momento de desequilibrio emocional ocasionado 
por el desconocimiento y desubicación, que en este caso es 
provocado por la culminación de los estudios¡ ocasionando una 
ruptura dentro del proceso educativo. Este momento decisivo da la 
oportunidad al cambio, ya sea para mejorar o empeorar, lo cual 
dependerá de factores individuales corno son la personalidad y su 
evolución dentro del proceso de conformación de su identidad. 

El siguiente capitulo abarca la identidad, que es definida 
como el conjunto de sentimientos y características que hacen del 

individuo un ser único e irrepetible a través del tiempo. 

La identidad se conforma a lo largo del desarrollo humano, 
los constantes cambios a los que se enfrenta el individuo le 
provocan repetidas crisis a las cuales el sujeto reaccionará con 
angustia por lo desconocido de la nueva situación, ya que todo 
cambio es significativo para él. 

Debido al gran número de personas que solicitan una plaza, 
los prof esionistas recién egresados tienen menos oportunidad de 
competir ya que no cuentan con la experiencia laboral necesaria. 
El enfrentar esta situación y reconocer su falta de realismo 



sienten un vacio interno, insatisfacción y ansiedad los cuales 
son provocados por sus expectativas y aspiraciones truncadas. 

Para los egresados la transición de la escuela al trabajo, 
es un gran cambio al que se enfrenta, es la entrada al mundo 

real, ya que el trabajo es una fuente importante de consolidación 
de identidad personal, autoestima y posición social; la obtención 
de un empleo es necesario para el logro de la Independencia tanto 
familiar como económica. Todos estos cambios lo llevan a un 
estado de insatisfacción, inestabilidad y angustia, que ponen en 
juego algunos aspectos de su identidad, los cuales pueden 
ocasionar una situación de crisis. 

En el tercer capitulo se analiza la crisis de identidad, 
definiéndose como una fase de inadecuación, inseguridad y 
confusión en el individuo, ocasionada por situaciones que 
amenazan la integridad y estabilidad del ser. 

Desde muy pequeños en los primeros afies de vida, ingresamos 
a la escuela y es el momento en que llega a formar parte de 
nuestra vida hasta la juventud, cuando nos encontramos por 
concluir una carrera en la universidad; es entonces cuando se 
rompe con este continuo que se ha dado através de nuestra 
existencia como estudiantes. Esto provoca cambios y una 
inevitable aventura a lo desconocido; implica comprometerse con 
hechos futuros que no son previsibles y afrontar sus 
consecuencias, aproximan al joven hacia el siguiente paso, que es 
la obtención de un empleo, necesario para lograr identidad 
personal y profesional, autoestima, independencia económica y 
familiar, posición social y un aumento en la responsabilidad. 

En los egresados la orientación al logro es primordial y la 
esperanza de alcanzar una situación laboral segura y 
significativa se basa principalmente en la competencia, 
reconocida por la obtención de un empleo, para lograr la 
consolidación de su identidad profesional. 



CAPITULO 1 



CAPITULO I 

CRISIS 

1.1 DEFINICIÓN DE CRISIS 

La crisis es un sentimiento temporal de descontento e 
impotencia, un momento de desequilibrio emocional, ocasionado por 
el desconocimiento y desubicaci6n. Da al individuo la oportunidad 
al cambio, es el momento de decisión entre la adaptación e 
inadaptación al medio. Para fines de nuestro trabajo esta 
definición reúne los elementos necesarios ya que la crisis de 
identidad también da oportunidad a la adaptación y superación del 
individuo. 

Para definir el término crisis se utilizan dos enfoques: 
1) Enfoque Práctico 
2) Enfoque Teórico 

1.1.1 ENFOQUE PRACTICO 

En este la crisis expresa un estado de malestar 6 sufrimien
to, un momento dificil de pasar y al que no se sabe si se podrá 
resistir. Es un momento decisivo y de consecuencias importantes, 
en el que se puede mejorar o empeorar. 

En ocasiones se emplea como sinónimo de tensión, pánico, 
catástrofe, desastre, indefinición, desconcierto, expectación o 
violencia latente. 

1.1.2 ENFOQUE TEÓRICO 

Autores como Kaes R. (1979), Whitlock G. (1988) y Slaikeu K. 
(1988) emplean el término, dándole un significado médico, 
definiéndolo como punto crucial, es decir el punto decisivo 
entre la salud y la enfermedad. 

1 



J.2 TIPOS DE CRISIS 

SegQn Enciclopedia Universal (1976). Existen diversos tipos de 
crisis dentro de los cuales se encuentran~ 

Económica 
Po U ti ca 
Social 
Educativa 
Psicológica. 

1.2.1 CRISIS ECONÓMICA 

Guevara N. (1983), señala que cuando se habla de crisis en 
México, no se habla de crisis en general, únicamente es lo que 
podr!amos denominar la crisis de una forma de crecimiento, 6 si 
se quiere utilizar otra terminolog1a, es un estilo de desarrollo, 
de un patrón especifico de acumulación del capital. 

Esta crisis se expresa, en primer lugar, en el decaimiento 
de la dinámica productiva 6 dicho de otra manera, la disminución 
del ritmo de crecimiento, y se explica en gran parte con el 
decaimiento de la inversión privada. Estos dos elementos han 
producido un aumento notable de desempleo abierto de la fuerza de 
trabajo en México. Provocando que la situación de empleo para 
todos los grupos y en especial para el grupo de prof esionistas 
sea menos elástica, y las exigencias por parte de los empleado
res sean mayores para aquellos recién egresados que sin una gran 
experiencia, desean desempefiar un trabajo de acuerdo a su profe
sión. 

La crisis en su forma de crecimiento se manifiesta, en el 
surgimiento de un proceso inflacionario y por último la exacer
bación que, desde nuestro punto de vista, son los desequilibrios 
del sector externo y el fiscal. 

Estos elementos configuran, el cuadro sintomático de la 
situación que hemos llamado la Crisis del Desarrollo Mexicano; es 
decir, una situación de tendencias al estancamiento productivo, 
de decaimiento de la inversión privada, de abierto y creciente 
desempleo de la fuerza de trabajo, inflación y desequilibrio 
económico y financiero, 

Las caracteristicas del mercado de trabajo son complejas. El 
rit"mo de creación de empleos es menor que las expectativas de una 
Población Económicamente Activa en crecimiento continuo; disminu
yendo los que son directamente productivos y aumentando relativa
mente los del sector terciario, aunque también debe considerarse 
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el hecho de que las restricciones económicas producidas por el 
endeudamiento de las naciones inducen al achicamiento del Estado 
y de los aparatos administrativos y los servicios de la actividad 
privada. (Puiggrós A. 1988). 

En términos generales debe recordarse que el crecimiento 
económico del pais ha sido incapaz, hasta el momento, de absorber 
el incremento natural de la población económicamente activa y 
que tampoco ha tenido la flexibilidad suficiente para absorber 
productivamente la mano de obra excedente que proviene del campo 
y emigra hacia los centros urbanos. 

Todo esto ocasiona que el conseguir trabajo sea de suma 
importancia para los individuos, pues podria considerarse que son 
un porcentaje minimo aquellas personas que obtienen uno y este 
porcentaje se reduce aún más en aquellos profesionistas recién 
egresados. 

1.2.2 CRISIS POLÍTICA 

Durante mucho tiempo, el sistema politice presenta una gran 
convicción, que podria llamarse profunda de apariencias, espejis
mos e incluso realidades tangibles y mensurables que nunca ha 
sido capaz de aminorar significativamente la desigualdad social 
y económica, ni de eliminar la miseria masiva. Esto es, que un 
gran porcentaje de la población no satisface de manera 
minimamente aceptable ninguna de sus necesidades esenciales en 
manera de educación, vivienda y desde luego salud. 

La crisis evidentemente, expresa un conjunto de problemas de 
tipo estructural que demanda un proceso amplio, largo, pero cada 
vez más intenso, de recomposición estructural y creación de 
nuevas articulaciones en lo que toca a la producción, a los 
canales y circuitos que hacen posible dicha producción y 
distribución. 

Sin embargo uno de los bloques que resaltan más en la cri
sis, es el que aqueja a los mecanismos, instituciones, fuerzas, 
agentes politices y elaboraciones ideológicas a partir de las 
cuales las decisiones se detectan, se toman, y luego se ponen en 
práctica. (González P. 1990). 

Padilla R. (1980) sugiere una resolución para superar estas 
crisis. se necesita recorrer sesenta años mas para que el pais 
llegue a la etapa de madurez y esto se va a lograr si es utili
zada una nueva politica económica que amplie a su máximo el 
mercado interno y acelere la tasa de desarrollo, abandonando los 



viejos sistemas, aprendiendo las lecciones de casi tres décadas 
y media de errores cometidos. Otra alternativa seria explorar los 
recursos de los demás estados, el romper con la dependencia que 
se ha dado en tecnologia y economia a otros paises. 

Todo esto repercutirá de manera directa y determinante en el 
desarrollo armónico de los paises. Y al haber una crisis en el 
medio politice; notablemente repercutirá en las actividades de 
la sociedad. 

1.2.3 CRISIS SOCIAL 

La crisis soci_al se da cuando el sistema que prevalece no 
proporciona todos los recursos necesarios para el desarrollo 
armónico del individuo, surgiendo así fenómenos sociales, modas, 
cultos, ritos, poses, diversiones, héroes y celebridades, cruza
das de protesta, con el objetivo de encontrar un lugar dentro de 
la sociedad. (Klapp o. 1973). 

La iniciación del cambio social es en gran medida una res
puesta a la presencia de algún grado de desorganización social, 
causada ya interna o externamente. 

Un sistema social bien integrado, en el que las necesidades 
son eficazmente satisfechas y los individuos se sienten amplia
mente contentos, es bastante raro. (Etzioni A. 1964). 

Cuando la desorganización y el descontento llega al grado de 
que no pueda ya ser contenida en el sistema que prevalece, es 
probable que se hagan intentos de reorganización, a veces, impli
cando cambios de gran alcance en la estructura social. 

Whittaker J. (1980) afirma que los movimientos sociales se 
van gestando con el paso del tiempo, y que se necesita de algunos 
años para que un movimiento aparezca en el escenario social ya 
completamente maduro. 

1.2.4 CRISIS EDUCATIVA 

Autores como Manacorda y Suchodolsky (1979) citados en 
Puiggr6s A. (1988) señalan que la crisis educativa surge porque 
el sistema escolar no satisface en una medida suficiente las 
necesidades de la econom1a, ni de la cultura nacional en el 
sector de la formación, ni tampoco satisface todas las 
aspiraciones y esperanzas de las numerosas masas de la población. 
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La crisis educativa actualmente se refleja en todo el Siste
ma Educativo Nacional y en este aspecto se plantean los siguien
tes problemas: 

a) En nuestro modelo de educación se encuentran un conjunto de 
valores, orientación y métodos que no corresponden con nuestra 
realidad, sino que fueron pensados y operan en las sociedades 
industrializadas y los hemos adoptado casi siempre acr1ticamente 
sin mayor reflexión, es urgente pensar en nuestros propios pro
blemas y objetivos. (Guevara N. 1983). 

b) El Sistema Educativo sufre también las consecuencias de la 
restricción del mercado laboral, que se suman a la expansión de 
la demanda producida por su propio crecimiento. (Puiggrós A. 
1988). 

c) La relación entre educación superior y las posibilidades de 
empleo es de carácter dinámico. Por ello debe rechazarse la idea 
de que aquélla debe supeditar su crecimiento y orientación a los 
requerimientos del mercado de trabajo. (González c. 1990). 

d) Guevara N. ( 1983) indica que no se tiene ningün género de 
capacitación productiva, resultado de los bajos grados de escola
rización, además de la incapacidad del sistema para proporcionar 
salidas laterales que permitan incorporar a la población joven a 
un trabajo remunerado, la ampliación de las posibilidades de 
educación superior debe darse no porque se justifique en si 
misma, sino porque permite que un buen número de jóvenes en edad 
productiva demoren sus ingresos a las fuentes de trabajo, evitan
do as1 una presión social "inconveniente". 

De ah1 que autores como Guevara N. (1983), Puiggr6s A. 
(1988), González P. (1990). Proponen las siguientes alternativas: 

1) se deben formular programas que den al estudiante posibilida
des de preparación a cada nivel de estudio por medio de salidas 
laterales logradas no por la incapacidad, que finalmente lleva a 
la frustración, sino por la aplicación de planes de estudio que 
no busquen como objetivo ünico obtener un grado académico a largo 
plazo, que en la mayoría de los casos resulta inaccesible. 

2) El papel que la educación debe de jugar es el de proporcio
nar una mejor preparación en el complejo de habilidades 
requeridas para una incorporación eficiente al mercado de trabajo 
y no desempeñar únicamente un s1mbolo de status. 
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1.2.5 CRISIS PSICOLÓGICA 

Un análisis semántico de la palabra crisis, revela conceptos 
que son ricos en significado psicol6gico. El término chino de 
crisis (weiji) se compone de dos caracteres que significan peli
gro y oportunidad, la palabra inglesa se basa en el griego 
krínein que significa decidir. Las derivaciones de la palabra 
griega indican que la crisis es a la vez decisión, 
discernimiento, un punto decisivo durante el cual habrá un cambio 
para mejorar o empeorar. 

De la crisis se habla en distintos niveles de abstracción y 
con varias perspectivas, la más familiar corresponde al aspecto 
económico. cuando se habla de crisis en México, como ya se revisó 
anteriormente; se expresa como un decaimiento en la dinámica 
productiva, un proceso infl.acionario, una situación de tendencia 
al estancamiento productivo, económico y un creciente desempleo. 

Todo esto va unido y conlleva a una crisis social, ya que 
la crisis económica lleva consigo una crisis social por que el 
sistema vigente no proporciona los medios adecuados para el 
desarrollo de los individuos, por tanto esta situación nos lleva 
directamente a una crisis en el propio individuo o crisis psico
lógica. 

Como se observa los diferentes tipos de crisis están estre
chamente relacionados, son interdependientes unos de otros, 
existen juntos y son inseparables. 

La crisis psicológica generalmente se le define como un 
cambio brusco y decisivo en el curso de un proceso, por ejemplo 
de una enfermedad o la terminación de estudios que es la culmi
nación de una etapa que va desde la infancia hasta la adultez la 
cual provocará una reorganización. 

Siempre se asocia la idea de crisis a la de una amenaza de 
muerte, de un ataque vital. Sin duda la experiencia de la crisis 
permite la noción fundamental de ruptura vivida corno una separa
ción y un desarraigo. La idea de que la ruptura pueda ser consi
derada como un desequilibrio, es una elaboración de la experien
cia de la ruptura, y es por este hecho que surge para el observa
dor el concepto de perturbación. 

Autores corno corona G. (1972) consideran que la crisis es 
una situación que existe independientemente de que la reconozca
mos o no como tal o como una condición álgida y riesgosa en si 
misma no es necesariamente buena o mala, pero de cuyo manejo 
acertado o equivocado se desprenderán respuestas individuales o 
de grupo para bien o para mal. 



Kaijs R. (1973) define la crisis psicol6gica como una 
ruptura, producto de un ser vivo en organizaci6n, desorganizaci6n 
y reorganización permanentes. 

Caplan G. (1964) hace énfasis en el trastorno emocional y el 
desequilibrio además del fracaso en la solución de problemas o 
enfrentamientos durante el estado de crisis. 

Whitlock G. (1978) Crisis es el momento de decisión o un 
punto de transición que puede ser anticipado, es el punto culmi
nante o crucial de algo más allá de lo esperado. crisis es defi
nida médicamente como el punto en donde se da un cambio en el 
padecimiento que indica que el resultado puede ser la recupera
ción o la muerte. La crisis emocional generalmente implica amena
za, pérdida o un cambio radical en las relaciones del sujeto con 
personas significativas para él. La crisis puede ser producida 
por un cambio de rol o status en sus relaciones, esta experiencia 
es individual, temporal y parece incapaz de superarse. 

La resolución de la crisis lleva o favorece la adaptación o 
inadaptación del individuo. 

strickler M. y Slaikeu K. (1980) coinciden en que una crisis 
es un estado temporal de trastorno y desorganización, 
caracterizado principalmente, por la incapacidad del individuo 
para abordar situaciones particulares utilizando métodos 
acostumbrados para la solución de problemas, y por el potencial 
para obtener un resultado radicalmente positivo o negativo. 

Por su parte Taplin J. (1971) subrayó el componente cognos
citivo del estado de crisis, es decir la violación de las expec
tativas de la persona sobre la vida por algún proceso traumático 
o la incapacidad del individuo y su "mapa cognosci ti vo 11 para 
manejar situaciones nuevas y dramáticas. 

Nowak c. ( 1978) sugiere que el impacto de un suceso particu·
lar depende del tiempo, intensidad, duración, secuencia y grado 
de interferencia con otros sucesos del desarrollo. 

Un principio básico de la teor!a de la crisis es que ésta se 
liga a algún suceso en la vida del individuo. 

1.3 INFLUENCIAS TEÓRICAS DE LA CRISIS. 

Moos R. (1976) Identifica cuatro influencias te6ricas en la 
teoria de la crisis, las cuales se apoyan en las teor!as de 
Charles Darwin (1971), Abraham Maslow (1971), Erik Erikson 
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(1963) y Holmes T. (1967). Las cuales se describen brevemente a 
continuación. 

1.3.1 TEORÍA DE CHARLES DARWIN. 

La idea de Oarwin de la supervivencia, evolución y 
adaptación, es el esfuerzo de los más aptos por la lucha de la 
existencia de organismos vivos en relación con su medio. Esta 
ideas sugieren que el desarrollo de la Ecolog1a Humana, que 
indica que la comunidad tiene un mecanismo adaptativo esencial en 
los hombres en relación con su medio. 

Oarwin Ch. (1971) Sostiene que la lucha por la vida y la 
selección natural son los mecanismos esenciales en la evolución 
de los seres vivos. As! se lleva al cabo una pugna enconada entre 
los seres que tratan, como condición de subsistencia, de arran
car al ambiente los elementos necesarios para la vida. 

El principio de preservación o la supervivencia de los más 
aptos es lo que ha llamado selección natural. Conduce al mejora
miento de cada criatura en relación con sus condiciones orgánicas 
e inorgánicas de vida; y en consecuencia, en la mayoría de los 
casos, a lo que puede considerarse como un progreso en la organi
zación. Sin embargo, formas simples e inferiores resistirán largo 
tiempo si están bien adaptadas a sus sencillas condiciones de 
vida. 

A lo anterior, los egresados al experimentar la culminación 
de los estudios como una ruptura en el continuo que ha ocupado 
una gran parte de su vida; ya que han sido incorporados a la 
escuela desde muy pequefios, deben familiarizarse con la nueva 
situación. Esto provoca un desequilibrio emocional por el 
desconocimiento y desubicación, siendo un momento decisivo entre 
la adaptación e inadaptación, en el cual deben buscar los medios 
adecuados para enfrentarlo satisfactoriamente. Según esta teoría 
sólo algunos lograran adaptarse logrando posibilidades mejores de 
crecimiento. 

La selección natural tiende solamente a conseguir que cada 
ser orgánico sea tan perfecto o ligeramente más perfecto que los 
otros habitantes del mismo pa1s con los que entran en competen
cia. 

u Estoy convencido de que la selección natural ha sido el 
medio más importante, si bien no el único, de modificación". 
(Darwin Ch. 1971). 
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Darwin Ch. (1975) Afirma que la selección actu6 en el hombre 
primitivo probablemente de la manera que sigue: Los hombres más 
fuertes y vigorosos, aquellos que mejor pod1an defender a sus 
familias y cazar más, los que estaban provistos de armas más 
perfectas y tenían mayores propiedades, tales como perros y 
animales, lograrían criar mayor número de descendientes que los 
otros individuos de la tribu, más flojos y más pobres. 

1.3.2 TEORÍA DE ABRAHAM MASLOW. 

La segunda influencia teórica se origina en la teor1a psico-
16gica considerando la realización y crecimiento humano comple
tos. 

La idea de Freud s. (1939) de que la motivación es un inten
to por reducir la tensión, fundamentada en impulsos sexuales y 
agresivos, fue desafiada por teóricos como carl Rogers (1969) y 
Abraham Maslow (1971), quienes enfatizaron en la realización y 
crecimiento positivos del hombre. Enfocaron ambos aspectos en 
las personas hacia la autorrealización y necesidades de enrique
cer sus experiencias y ampliar sus horizontes. 

La premisa de la autorrealización del hombre es congruente 
también con el énfasis de Buhler K. (1962) de que la conducta 
humana es intencional, y es constantemente dirigida hacia logros 
y propósitos restructurales. 

Maslow A. (1971) señala: 

El ser humano está motivado por cierto 
nümero de necesidades básicas que abarcan a 
todas las especies; es decir, urgencias 
aparentemente inmutables y, por su origen, 
genéticas e instintivas. Hay además, 
necesidades de indole psiquica más que 
puramente fisiológica; constituyen éstas la 
verdadera naturaleza interior de la especie 
humana, aunque resulten fácil y rápidamente 
distorsionadas y vencidas por el aprendizaje 
erróneo, los hábitos o la tradición. "Las 
necesidades pueden ser fácilmente ignoradas 
o suprimidas; asl, resulta que no son malas, 
sino más bien neutrales o buenas". (pág. 57). 
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Una característica puede considerarse como necesidad básica 
si satisface las siguientes condiciones: 

a) su ausencia produce enfermedad. 
b) su presencia previene contra la enfermedad. 
e) su reimplantación cura la enfermedad. 
d) En situaciones muy complejas, la persona privada de 

ella, la prefiere a otras satisfacciones. 
e) Resulta inactiva en personas saludables. (Goble F. 1977). 

Maslow A. (1971) sostiene que, a través de toda la vida, el 
ser humano está, prácticamente, deseando algo, pues éste es un 
animal volitivo y ºrara vez alcanza un estado de completa satis
facción, e~cepto durante breves términos, ya que tan pronto un 
deseo es satisfecho, ya brotará uno nuevo para ocupar el luqar 
vacante". 

Retomando lo anterior, el terminar la carrera para el 
egresado es un deseo satisfecho; a lo cual surge inmediatamente 
uno nuevo, que es el poder adquirir experiencias practicas 
mediante la obtención de un empleo. Al no poder satisfacer esta 
necesidad imperante el egresado entra en un estado de 
insatisfacción. 

El trabajo es una actividad necesaria para el ser humano, la 
cual corresponde a una necesidad básica de seguridad, proporciona 
estabilidad e integridad personal, además de ser un escalón para 
el desarrollo de los potenciales ya sea de crecimiento o de 
autorrealización. Siendo así uno de los factores primordiales 
para lograr la consolidación de la identidad profesional en los 
egresados. 

A continuación se presenta la pir~mide de Maslow A. (1971) 
la cuál se divide en dos tipos de necesidades: 

• Necesidades B~sicas. 
son necesidades esenciales o fisiológicas como el hambre, la 

sed, el suefio. La privación conduce a la enfermedad y la satis
facción de tales necesidades es su 6nico remedio • 

• Necesidades de crecimiento o metanecesidades. 
Estas se refieren a las necesidades y los valores del 

desarrollo de los potenciales y las propias capacidades del ser 
humano. 
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* NECESIDADES 
BÁSICAS 

AUTORREALIZACION 
Productividad 
Creatividad 

RECONOCIMIENTO 
(Amarse) (sentirse amado) 

Valoración 
Prestigio - Status 

PERTENENCIA 
Aceptación - Solidaridad - Afecto 

Intimidad - sexualidad 

SEGURIDAD 
Libertad - Justicia - Trabajo - Derechos 

Integridad Personal 

FISIOLÓGICAS 
Hambre - Sed - Abrigo - sueño - conservaci6n - sexo 

Procreación 
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• NECESIDADES 
DE 

CRECIMIENTO 
Trascendencia 

Verdad 

Bondad 

Plenitud 

Belleza 

Vitalidad 

Individualidad 

Perfección 

Motivación 

Integridad 

Humor 

Justicia 

Disciplina 

Riqueza interior 

Esfuerzo 

Autosuficiencia 

Significado de la vida. 
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La satisfacción de las necesidades básicas se obtiene a 
corto plazo y del exterior, así va el hombre conformando su 
naturaleza, llenándose para poder pasar del recibir, al dar. 

En la primer división de la pirámide, el ser humano está ya 
en condiciones de dar el salto al desarrollo de todos los poten
ciales de su espíritu; sus necesidades son ya de crecimiento y 
autorrealizaci6n. 

Los individuos autorrealizantes (má.s maduros, más plenamente 
humanos) , por definición, una vez que han satisfecho sus necesi
dades básicas, se sienten ahora motivados en otras formas más 
elevadas, llamadas metamotivaciones. (Maslow A. 1990). 

El sentido de logro es uno de los motivadores más importan
tes que dirigen la energia f!sica y emocional del ser humano 
hacia la consecución de objetivos planteados. (Maslow A. 1971). 

Este autor previene que no son de total precisión la jerar
quía de las necesidades, puesto que no se debe suponer que la 
urgencia de seguridad emerge sólo hasta que la referente al 
alimento ha quedado plenamente satisfecha, o que la necesidad de 
amor aflora una vez colmada la tocante a seguridad y así sucesi
vamente. 

La vida es un proceso de creación y autorrealizaci6n en el 
quehacer diario, una büsqueda de crecimiento personal, para ser 
y trascender como personas. (Casares y Siliceo. 1982). 

1.3.3 TEORÍA DE ERIK H. ERIKSON. 

El enfoque de Erikson E. (1963) es la tercer influencia 
teórica para la teoría de la crisis. Desde su punto de vista, 
cada una de las ocho etapas provee un nuevo reto, transición o 
crisis, y su vez proporciona una alternativa para la teoria 
psicoanalítica original, sugiriendo que la esencia básica de la 
vida, está en los sucesos de la primera infancia o de la infancia 
misma. 

Además se basa en las etapas psicosexuales de Freud, pero 
pone énfasis en las determinantes sociales del desarrollo de la 
personalidad. Diversos conflictos son el resultado del choque 
entre las necesidades, los deseos del niño, las expectativas y 
limitaciones que impone la cultura. 

Este autor divide el ciclo vital en ocho etapas, cada una de 
las cuales pone al individuo una tarea importante de desarrollo. 
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Las tareas principales son conflictos; la resolución acertada 
favorece al ego y cualquier fracaso lo debilita. En cada etapa 
el ego enfrenta una crisis, la cual es un punto de decisión. La 
falta de resolución a los problemas tiene como resultado la 
persistencia de éstos en la siguiente etapa. 

El ego es un agente activo dentro de la personalidad, que 
coordina las necesidades del organismo con las demandas del 
ambiente. El ego adquiere fuerza, si se desarrolla normalmente 
a lo largo de las ocho etapas de la vida, las cuales son las 
siguientes: 

a) Confianza básica vs Desconfianza 
b) Autonomia vs Vergüenza y Duda 
e) Iniciativa vs Culpa 
d) Laboriosidad vs Inferioridad 
e) Identidad vs Difusión de papeles 
f) Intimidad vs Aislamiento 
g) Generatividad vs Estancamiento 
h) Integridad del ego vs Desesperación 

Para Erikson existen tres fases por las que puede pasar la 
crisis. 

- Fase inmadura: Son formas benignas de la crisis y ocurren 
previamente a la fase critica. 

- Fase critica: El conflicto que el ego encara es más intenso. 

- Fase de resoluci6n: El conflicto principal se resuelve y el 
ego adquiere fuerza, pero el conflicto recurre en etapas 
posteriores en formas diferentes. 

Según Erikson E. (1968) los mismos problemas deben p~=sen
tarse durante todo el curso de la vida. Por ejemplo, un nino se 
enfrenta al problema de su identidad, pero esto le ocurre también 
al adolescente, al adulto joven, a la persona en los años medios 
de la vida y al individuo en edad avanzada. El problema de 
identidad no es tan agudo para el niño, como para el adolescente 
o el adulto; por consiguiente; el problema se encuentra en aquel 
en su fase inmadura. Por otra parte el problema de autonomía se 
encuentra en la fase critica a la edad de dos años. Durante la 
adolescencia, la búsqueda de identidad llega a la fase critica. 

La resolución de estos conflictos y problemas, asociado a 
cada uno de los periodos de la vida, ayuda a hacer posible el 
desarrollo normal. 
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1.3.4 TEORÍA DE FACTORES DESENCADENANTES. 

Esta cuarta influencia o enfoque proviene de datos empiri
cos sobre c6mo los humanos abordan el stress externo de la vida. 

Estudios realizados en esta área incluyen los traumas 
ocasionados en campos de concentración, por muerte repentina de 
un cónyuge y parientes, cirugia mayor, agon1a y desastres. Holmes 
T. y Masuda M. (1973) demostraron cierta relación entre el stress 
asociado a sucesos de la vida, salud f1sica y enfermedad. 

A continuación se presenta un cuadro elaborado por Holmes T. 
y Rahe R.(1967) The Social Readjustarnent Rating Scale publicado 
en Journal of Psychosomatic Research, en el cual se especifica el 
valor significativo que puede tener un suceso de gran relevancia 
en la vida de un sujeto, y dependiendo la importancia que éste 
tenga es el rango que ocupará dentro del cuadro. 

De acuerdo a este cuadro y para fines de nuestro trabajo es 
importante resaltar que el terminar la escuela ocasiona crisis de 
identidad en los egresados, ocupando este suceso en la vida el 
rango veintisiete obteniendo un valor significativo de veinti
séis para la readaptación en la existencia del individuo. 

Desde este punto de vista la crisis puede ser predecible, 
por lo que se puede saber con anticipación, que la gente tiene 
etapas decisivas que enfrentar en diversas ocasiones de su vida. 

Grinberg L. y R. (1976) encontraron que existen cambios 
importantes en la vida, como el matrimonio, embarazo, nacimiento 
de hijos, graduación como profesional, etc. Que pueden convertir
se simultáneamente en factores desencadenantes de reacciones 
depresivas intensas, porque son vividos en un mismo plano como 
pérdida de ciertos aspectos de la identidad. 
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RANGO 

l 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
B 
9 

10 
ll. 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
ll'1 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 

SUCESO EN LA VIDA VALOR 

Muerte del c6nyuge 100 
Divorcio 73 
Separación marital 65 
Término de condena 63 
Muerte de un familiar cercano 63 
Lesiones personales o enfermedad 53 
Matrimonio 50 
Incendio en el trabajo 47 
Reconciliaci6n matrimonial 45 
Jubilación 45 
cambio en la salud de un familiar 44 
Embarazo 40 
Trastornos sexuales 39 
Ganar un nuevo miembro de la familia 39 
Readaptación del negocio 39 
cambio en el estado financiero 38 
Muerte de un amigo cercano 37 
Cambio de profesión 36 
cambio de argumentos con el cónyuge 35 
Hipoteca o préstamo para una compra mayor 31 
Juicio hipotecario o préstamo JO 
cambio de responsabilidades en el trabajo 29 
Hijo o hija abandona el hogar 29 
·problemas con parientes politices 29 
Logros personales sobresalientes 26 
Esposa inicia o termina de trabajar 26 
blicio o ~o de •t'IMll• ~• 
cambio en las condiciones de vida 25 
Revisión de hábitos personales 24 
Problemas con el jefe 23 
cam~io en las condiciones y horario de trabajo 20 
Cambio de residencia 20 
Cambio de escuela 20 
cambio de pasatiempo 19 
cambio en las actividades de la iglesia 19 
cambio en las actividades sociales 18 
Hipoteca o préstamo para una compra menor 17 
cambio en los hábitos de sueño 16 
cambio en el numero de familiares juntos 15 
cambio de hábitos alimenticios 15 
vacaciones 13 
Navidad 12 
Violaciones menores a la ley 11 
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A lo largo de nuestra vida nos podemos encontrar con dos 
tipos de crisis psicológicas, estas pueden ser las crisis cir
cunstanciales 6 las crisis de desarrollo. 

1.4 TIPOS DE CRISIS PSICOLÓGICAS 

1.4.1 CRISIS CIRCUNSTANCIALES 

Son accidentales o inesperadas, el rasgo m~s sobresaliente 
es que se apoyan en algún factor ambiental. Las experiencias 
individuales de la pérdida del primer amor, en un desastre natu
ral (incendio,temblor, etc.) y quienes son victimas de cr1menes 
violentos (ataques, violaciones, etc.), son ejemplo de crisis 
circunstanciales inducidas. Esta categoria también incluye la 
determinaci6n de las crisis en sucesos como cambios de residen
cia, divorcio y desempleo. 

1.4.2 CRISIS EN EL DESARROLLO 

son aquellas relacionadas con el traslado de una etapa del 
crecimiento a otra desde la infancia hasta la senectud. Cada 
etapa del desarrollo se relaciona con ciertas tareas del creci
miento, y cuando hay interferencia en su realizaci6n, es probable 
una crisis. (Slaikeu K. y Whitlock G. 1988). 

Taplin J. (1971) sugiere que un individuo percibe la crisis, 
cómo el suceso que ataca la estructura de la existencia de la 
persona, y hace que la situación sea critica. La perspectiva de 
Taplin es que deberian considerarse los conocimientos de las 
personas y sus expectativas como una computadora programada para 
recibir información, procesarla y en consecuencia trabajar. 

considerada de esta manera, la crisis es cuando la nueva 
informaci6n recibida por la computadora es; completamente 
disonante con el programa existente 6 entra en grandes cantidades 
de manera que ésta experimenta alguna forma de sobrecargo y mal 
funcionamiento. 

Rapoport R. (1965) sugiere que un contratiempo inicial puede 
percibirse como: 

a) Una amenaza a las necesidades instintivas o al sentido de 
integridad fisica y emocional. 
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b) Una pérdida que puede ser: una persona, habilidad o 
aptitud. 

e) Un reto que amenaza con abrumar las capacidades del 
individuo. 

En cada caso el proceso cognoscitivo inmediato entre el 
suceso y la respuesta del individuo al mismo. Cl1nicamente es 
muy importante después de determinar el suceso precipitante, 
resolver lo que éste significa para la persona en crisis. Un 
error clinico importante es suponer el conocimiento de lo que el 
suceso de crisis significa para el paciente. 

Como propone Viney L. ( 1976) "As! como el alimento es el 
sustento del hombre, lo es para otro el veneno, una crisis en el 
hombre puede ser para otro una serie ordinaria de sucesos11 • (pág. 
19). 

No es simplemente la naturaleza del suceso, lo decisivo para 
comprender el estado de crisis. Es necesario conocer, también 
cómo el suceso se percibe de modo que sea una amenaza, o más 
espec!ficamente, que el mapa cognoscitivo o expectativas estable
cidas en la vida se han violado y las decisiones personales 
inconclusas se descubrieron por el suceso de crisis. 

Uno de los aspectos más obvios de la crisis es el trastorno 
emocional grave o desequilibrio, experimentado por el individuo. 

Miller K. e Iscoe I. (1963) describen los sentimientos de 
tensión, ineficacia e impotencia de la persona en crisis. Crow G. 
(1977) enseña a los asesores de crisis a observar las que 
muestran tres colores: amarillo (ansiedad), rojo (cólera), negro 
(depresión), reflejando los aspectos emocionales del estado de 
crisis. Con frecuencia los cl1nicos presencian no sólo reacciones 
emocionales (llantos, cólera, remordimientos), sino también 
enfermedades somáticas (úlcera, cólicos) y trastornos de conducta 
(conflictos interpersonales, insomnio, desempeño sexual ó 
practicar alguna actividad). 

Halpern H. (1973) intentó definir empiricamente la crisis 
comparando la conducta de la gente que no la ha experimentado con 
la que si la ha padecido. Las personas en crisis experimentaron 
los siguientes slntomas más significativamente que aquellos que 
no: 

• sentimientos de cansancio y agotamiento 
• sentimientos de desamparo 
• sentimiento de inadecuación 
• sentimientos de confusión 
• s1ntomas f 1sicos 
• sentimientos de ansiedad 
• Desorganización del funcionamiento en sus relaciones 
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laborables 
* Desorganización del funcionamiento de sus relaciones 

familiares 
* Desorganización del funcionamiento en sus relaciones 

sociales 
* Desorganización en sus actividades sociales 

Esta lista permite destacar la idea de caplan G. (1964) de 
que el estado de crisis se caracteriza por desequilibrio, como lo 
indica la investigación de Halpern H. (1973) la desorganización, 
confusión y trastornos del estado de crisis, pueden afectar 
diversos aspectos de la vida de una persona al mismo tiempo que: 
sentimientos, pensamientos, conducta, relaciones sociales, y 
funcionamiento f!sico. 

Una parte en la desorganización del estado de crisis, es la 
vulnerabilidad y sugestibilidad del individuo (Taplin J. 1971). 
Esto también se refiere como reducción de defensas (Halpern H. 
1973). cuando el individuo ya no es capaz de enfrentar y todo le 
parece que va ha destruirse, es casi como si no hubiera nada por 
defender. 

En la estructura cognoscitiva de Taplin J. (1971) la 
sobrecarga del proceso precipitante deja al organismo confundido 
y abierto a sugestiones. Los clínicos informan que en ciertos 
momentos, durante los estados de crisis, los pacientes están 
listos para nuevas concepciones que los ayudarán a explicar la 
información y a entender que pasó o que está pasando. Como 
Tyhurst J. (1958) sugiere que esta vulnerabilidad, sugestibilidad 
o reducción de los mecanismos de defensa es lo que produce la 
oportunidad de cambio caracterizando a la crisis. 

Casi cualquier def inici6n de crisis se centra en la idea de 
que el enfrentamiento o la solución de problemas se ha transfor
mado. 

El supuesto es que maduramos en cada uno de nuestros 
desarrollos con diversos métodos para enfrentar dificultades. La 
perturbación de la crisis, sea el resultado de un hecho amenazan
te, ó de una serie stressante de ellos, resultará en aflicciones 
demasiado graves para tolerar, que ponen en juego todos los 
recursos disponibles para resolver los problemas. 

Caplan G. (1964) resume en siete características, la 
conducta del enfrentamiento efectivo como sigue: 

la. Explorar activamente resultados reales y solicitar 
información. 
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2a. Expresar sin reservas sentimientos negativos, positivos 
y tolerar la frustración. 

3a. Pedir ayuda a otros. 

4a. Abatir los problemas haciéndolos manejables, tratables 
y trabajando uno cada vez. 

5a. Estar consciente de la fatiga y de las tendencias que 
propician la desorganización, en tanto se mantiene el 
control y los esfuerzos de paso como sea posible, en 
muchas áreas del funcionamiento. 

6a. Dominar sentimientos hasta dond"e se pueda (aceptándolos 
cuando sea necesario), siendo flexible y dispuesto a 
cambiar. 

7a. Confiar en si mismo y en otros, y tener un optimismo 
básico sobre los resultados. 

Esta lista es congruente con el modelo teórico desarrollado 
por Richard Lazarus (1980) en el que el enfrentamiento se define 
en términos de dos actividades principales. La primera incluye el 
cambio de situaci6n-soluci6n de problemas, y la segunda implica 
el manejo de los componentes subjetivos del problema. 

Para comprender la noción de este mismo autor del enfrenta
miento, es necesario regresar a una etapa. El propone que cuando 
ocurre un suceso amenazante, el individuo realiza una parte y 
luego una segunda valoración de la situación. 

La mayoria de los terapeutas piensan que el estado de crisis 
es agudo (ataque repentino de corta duración), como opuesto al 
crónico (establecimiento en horas extras, perdurables de meses o 
años). 

La noción de Caplan G. (1964) reiteró de manera uniforme en 
la literatura clinica, que la crisis tipicamente se resolverá en 
cuatro o seis semanas. Para aclarar el periodo de las seis 
semanas, es importante hacer una distinción entre la restauración 
del equilibrio y la resolución de la crisis. Es de mayor utilidad 
pensar en el periodo de las seis semanas como un momento en el 
cual el equilibrio restaura la conducta errática, enfermedades 
somáticas, se reducen desde el estado intenso caracterizando la 
parte inicial de la crisis. 
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1.5 FASES Y ESTADOS DEL IMPACTO A LA RESOLUCIÓN. 

caplan G. (1964} sostiene que el estado de crisis se consi
dera el progresar a través de una serie de etapas relativamente 
bien definidas. 

Las cuales son las siguientes: 

l. Hay una elevada tensión inicial por el impacto del suceso 
externo, el que inicia por lo general con respuestas comunes a 

la solución de problemas. 

2. La falta del éxito en las respuestas a estas soluciones 
de problemas, más el impacto continuado del suceso estimulante, 
fomenta además el incremento de la tensión, sentimientos de 
trastorno e ineficiencia. 

3. Como la tensión se incrementa, se movilizan otros recur
sos para la solución de problemas. En este punto la crisis puede 
desviarse por cualquiera de los siguientes: 

- Reducción de la amenaza externa, 
- Exito en las nuevas estrategias de enfrentamiento, 
- Redefinici6n del problema 6 
- Renuncia a propósitos fijos. 

4. Al no presentarse ninguno de los anteriores, la tensión 
aumenta hasta un punto crucial, resultando una desorganización 
emocional grave. 

La crisis produce la necesidad de buscar apoyo, de encontrar 
refuerzo y confrontación, por su parte la perturbación, a su vez, 
la necesidad de crear nuevas regulaciones que produzcan placer. 

R. Thom (1976) delimita algunos aspectos fundamentales de la 
crisis cuando la define como una perturbación temporal de los 
mecanismos de regulación de un individuo o de un conjunto de 
individuos. 

Toda crisis genera un sentimiento de angustia que funciona 
como una sefial de alarma que pone en movimiento los mecanismos de 
extinción de la crisis. cuando ciertas condiciones fisiológicas, 
psicológicas o sociológicas no se conjugan para contribuir a la 
eficacia de los mecanismos de extinción, entre los cuales el 
carácter paralizante de la angustia es un factor importante, 
sobreviene la catástrofe. 
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El autor menciona un doble aspecto de la perturbaci6n: 
Perturbaci6n exterior 
Perturbación proveniente de procesos aparentemente no 
perturbadores, incremento excesivo de un valor o una 
variable. 

En los dos casos, el sistema se ve enfrentado a un problema 
que no puede resolver seqün las reglas y las normas de su funcio
namiento habitual. 

La crisis aparece entonces no solamente como una ausencia de 
solución que podr!a ser encontrada imprevistamente. La verdadera 
perturbaci6n de crisis esta en el nivel de las reglas de organi
zación de un sistema, es lo que esa organización tiene de genera
tivo o degenerativo. (Kaes R. 1976). 

El mismo autor sugiere que el desarreglo organizativo se 
traducirá en disfunci6n donde hab1a funcionalidad, y en ruptura 
donde hab1a continuidad. 

Un segundo cotr.ponente del concepto de crisis es el incremen
to de los desordenes y la incertidumbre. Todo sistema vivo con
lleva desorden en un seno, desorden que reprime, transmuta, 
integra. La crisis es siempre una regresión de los determinismos, 
de la estabilidad y de las contradicciones internas de un siste
ma; comprende siempre una progresión de desordenes, de inestabi
lidades y de imprevistos. 

La bCisqueda de soluciones radicales o fundamentales se 
impone a medida que la crisis de la persona se profundiza y 
perdura. Al mismo tiempo que una destructividad en acci6n profun
da, la crisis (Fuerzas de desorden, de dislocación, de desinte
graci6n), se despierta una actividad creativa. La ambigüedad 
fundamental de la crisis proviene del hecho de que libera simul
táneamente fuerzas de muerte y de regeneración. 

La crisis es simult6neamente un revelador y un operador, 
revela lo latente y lo virtual; antagonismos fundamentales, las 
rupturas sísmicas subterráneas, el avance oculto de nuevas reali
dades, la capacidad de supervivencia o de transformaci6n. La 
crisis pone en funcionamiento todo lo que puede aportar cambio, 
transformación y evolución. 

Horowitz M. (1976) describe las etapas de resoluci6n de la 
crisis como sucesivas desde el llanto hasta la consumación. 

A continuación presentamos un esquema con cada una de las 
etapas. 
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SUCESO===== Llanto 

1 
Negaci6n 

1 
Intrusi6n 

1 
Peneti.·aci6n 

1 
consumaci6n 

Llanto: Reacciones iniciales en el impacto del suceso. 

Negac16n: conduce a un bloqueo del impacto, puede acompafiar 
se de un entorpecimiento emocional. 

Intrusi6n: Incluye la abundancia involuntaria de ideas y 
sentimiento de dolor sobre el suceso. 

Pene'trac16n: Es el suceso en el que se expresan, identifican 
y divulgan pensamientos, sentimiento e imágenes de la 
experiencia de crisis. 

ConsUJZJac16n: Es la etapa final de la experiencia de crisis y 
conduce a una integraci6n de la misma dentro de la vida 
del individuo. 

En una valoración del trabajo de Lazarus R. (1966), 
Brancroft J. (1979) defini6 cuatro tipos principales de conductas 
confrontativas para la crisis. 

1. conducta do soluci6n de problemas: La cuál es la base de 
la confrontaci6n madura y adaptativa. 

2. Regresi6n: El retroceso del individuo a aquellas 
conductas más primitivas, especialmente las conductas 
dependientes, las cuales le permitieron al individuo confrontar 
en el pasado. 

3. Neqaci6n: La percepci6n de la realidad lleqa a estar tan 
distorsionada que el problema no es visto ya como tal. 
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4. Inercia: Es un estado de inactividad o retirada que se 
basa en la conclusión del sujeto de que no e><iste solución 
aplicable al problema. 

A estas cuatro etapas Brancroft J. (1979) afiade una quinta. 

s. Expresi6n del afecto: Mientras que la expresi6n 
apropiado del afecto generado por una situaci6n o evento puede 
ayudar a la confrontaci6n, su expresi6n exagerada o inapropiada 
puede exacerbar el problema e impedirla. 

Normalmente el individuo para hacer frente al stress 
empleará una combinación de estas conductas para instrumentar su 
estrategia. (Ramirez M. 1989). 

Fink, Beak y Taddeo (1971) describieron un modelo de cuatro 
etapas para la resolución de la crisis: 

* Choque 
* Retraimiento defensivo 
* Reconocimiento 
• Adaptación y cambio. 

De igual manera Caplan G. (i964) distingue tres posibles 
resultados de la crisis: 

* Cambio para mejorar 
* Empeorar 
• Regresar a niveles previos de funcionamiento. 

Las crisis se contemplan como puentes decisivos y críticos 
donde el peligro y la oportunidad coexisten, y en donde los 
riesgos son altos, los resultados peligrosos pueden ser físicos 
o psicológicos. 

Viney L. (1976) citado en Slaikeu K. (1988) sugiere que la 
resoluci6n de la crisis incluye la restauración del equilibrio, 
dominio cognoscitivo de la situaci6n y desarrollo de nuevas 
estrategias de enfrentamiento, el uso apropiado de los recursos 
externos y cambios de conducta. 

Pero todo cambio provoca una inevitable aventura a lo desco
nocido; implica comprometerse con hechos futuros que no son 
previsibles y afrontar sus consecuencias, ya que la capacidad de 
seguir sintiéndose uno mismo en la sucesi6n de cambios, forma la 
base de la e><periencia emocional de la identidad. Grinberg L. y 
R. (1976). 
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El mantener una estabilidad, equilibrio o igualdad a través 
de diversas circunstancias, exploraciones, reacciones, aceptaci6n 
de nuevos conceptos y abandono de los viejos; as1 como de todas 
las transformaciones y cambios en el vivir, ya sean estos grandes 
o pequefios, se puede decir que ha tenido una elaboraci6n y asimi
lación adecuadas en beneficio de la identidad. 
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CAPITULO 11 



CAPITULO II 

IDENTIDAD 

2.1 DEflNICIÓN DE IDENTIDAD 

Para fines del presente estudio se ha definido como 
identidad al conjunto de sentimientos y caracter1sticas que hacen 
del individuo un ser ünico e irrepetible a través del tiempo, 
las que adquiere por medio de un proceso inconsciente que va 
evolucionando a través de su desarrollo como ser humano desde la 
gestación hasta la muerte. 

La identidad no puede ser dividida, es una estructura 
integrada que forma un todo, es un sistema din~mico que se va 
formando a través de circunstancias diversas, de todas las 
transformaciones y cambios del vivir. 

2.2 ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

Desde tiempos muy antiguos, surgi6 en el ser humano el 
interés de meditar y pensar sobre si mismo; a través de la 
historia, su doctrina ha tenido una serie de cambios, sin 
embargo, todos los pensadores proporcionan información valiosa 
sobre sus ideas para definir el término de identidad. 

Para poder penetrar en el análisis de la identidad, primero 
habrán de explorarse las diversas reflexiones que han realizado 
los estudiosos del ser; con el objeto de fundamentar lo que los 
especialistas han denominado identidad. 

Parménides (540 - 470 a.n.e) es uno de los primeros 
filósofos que hablan del ser, al cual considera como una unidad 
eterna e inmóvil que identifica con el pensamiento: 11 Lo primero 
que hay que decir del ser es, pues lo que no es, es impensable". 
La mente y el ser, son uno y lo mismo, es decir la mente el 
11 nous11 s6lo puede revelarnos el ser, de manera parecida a como 
por los ojos podemos ver los colores. 

El ser esta siempre presente ya que la ausencia del ser 
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seria la nada, es decir, lo imposible de ser pensado. _(Veléz c. 
1960). 

Protáqoras (480 - 410 a.n.e.) menciona que el hombre es la 
medida de todas las cosas, cada persona siente, actüa y 
experimenta el mundo de manera diferente segün su estructura 
mental, su historia previa y su estado de ánimo, y la libertad 
que cada uno de nosotros tenemos para actuar y elegir en forma 
responsable, segün nuestra conciencia y nuestros valores. 
(Terrazas M. 1983). 

s6crates (469 - 399 a.n.e.) muestra un especial interés por 
el hombre, su conducta, su bondad, su felicidad, su mundo 
interior, el cual puede hacerse accesible a la mirada de la 
conciencia con lo cual lo podernos conocer. Por esta razón la 
máxima socrática fue 11 Con6cete a ti rnismo 11 • (Gambra R. 1979) • 

Plat6n (428 - 347 a.n.e.) discípulo de Sócrates, piensa que 
la esencia del hombre reside en el alma que es espiritual. El 
ofrece una explicación dualista de la existencia: 

a) Inferior: Mundo sensible y material en el que vivimos. 

b) superior: Mundo espiritual constituido por ideas puras, 
permanentes, perfectas e inmutables que sólo debemos captar 
intelectualmente y que son la verdadera realidad. El hombre esta 
sujeto a este dualismo, entonces, su alma consta de tres partes: 

• Razón 
. Voluntad 
• Apetito 

(Mart1nez M. 1989). 

Arist6teles (384 - 322 a.n.e.) habla de la virtudes morales 
que perfeccionan al hombre como tal, siendo entre otras: 

Prudencia 
Justicia 
Templanza 
Fortaleza 
Liberalidad 
Amistad 

Aristóteles postula que la virtud es encontrar el punto 
medio de las cosas, la prudencia es saber lo que hay que hacer o 
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evitar, saber aprovechar las experiencias pasadas. El hombre 
conoce el fin y los medios que conducen a ella; el ser humano es 
el responsable de sus actos y consecuencias, posee la libertad de 
decidir sus propios actos, tiene capacidad de buscar su 
autonomía. 

El hombre es el único capaz de conocerse a si mismo, es 
inteligente, espiritual, es también sujeto y objeto de reflexión 
y posee IDENTIDAD histórica. En la formulación de sus axiomas 
ontológicos determin6 el principio de identidad, el cual sostiene 
que 11Que una cosa es igual que ella misma". (Vélez c. 1960). 

santo Tomás de Aquino (1225 - 1274) consideró que el hombre, 
al ser parte de la naturaleza posee materia y forma (materia es 
el cuerpo, forma es el alma); para el autor la facultad 
diferencial superior y caracterlstica del hombre es la razón. 
(Gambra R. 1989). 

san Agustín (354 - 430) subrayar el valor de la experiencia 
personal, de la interioridad, de la voluntad y el amor. La 
verdadera felicidad se encuentra en la posesión de la verdad. Es 
necesario conocer la verdad para el reposo y la completa 
tranquilidad que el alma necesita. Dice que la verdad del hombre 
debe buscarse en su interior, y por lo tanto, pone énfasis en la 
vida subjetiva y el autoconocimiento. (Martlnez M. 1989). 

Rene Descartes (1596 - 1650) estimó que el hombre es 
esencialmente espíritu o sea "Yo pensante11 • Uno de sus principios 
fundamentales establece: "Me percato de que dudo, por lo tanto 
pienso, luego existo", el cual es má.s conocido como 11 cogito, ergo 
sum = pienso por lo tanto existo". El punto de partida de la 
filosofía de Descartes esta en el YO "corno una substancia 
pensante''· (Descartes R. 1637). 

David Hume (1711 1776) él sostiene que todos los 
conocimientos que el hombre puede tener, se basan sólo en las 
experiencias sensibles; por lo que divide las sensopercepciones 
en dos clases: 

a) impresiones e, 
b) ideas. 

Hume niega la existencia del yo como substrato psicológico 
de las funciones psiquicas; por hecho de que no tenemos una 
impresión de él. (Terrazas M. 1983). 
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Baruch Spinoza (1632 - 1677) representante del racionalismo 
cartesiano; considera que para que el hombre sea libre debe 
captar y asimilar las leyes que lo rigen, por lo que la libertad 
del hombre radica en él, en el autoconocimiento que lleva en si, 
el saber y comprender las cosas que nos mueven. Para él existen 
tres tipos de conocimiento: 

a) Sensible. Por el cual captamos los hechos comunes en 
forma desordenada y sin unidad. 

b) Deductivo. Es racional, inteligible, demostrable o sea 
que corresponde al conocimiento cientifico. 

e) Intuitivo. Es el mejor modo de captar la realidad y su 
objeto en el mismo Dios. (Terrazas M. 1983). 

immanuel Kant (1724 - 1804) afirma que el hombre nunca puede 
conocer la cosa en si, sino que sólo conoce la cosa en mi. Según 
Kant el imperativo categórico da al hombre autonom1a completa, ya 
que el hombre debe actuar por si mismo de acuerdo con el dictado 
de su propia razón, sin aceptar coacciones o legislaciones 
morales ajenas a él. (Gutiérrez s. 1980). 

Arturo Schopenhauer (1788 - 1860) sostiene que la única 
forma de conocer la realidad verdadera y profunda, es mediante el 
aná.lisis de si mismo, del yo como objeto psiquico, porque a 
través de él se abre el camino que conduce al secreto de la 
existencia. La autoconciencia revela que la esencia esta hecha de 
voluntad, la esencia de la voluntad es el querer; por lo tanto la 
voluntad es eterna insatisfacción, pues sólo quiere a aquello que 
no tiene. La voluntad oscila as1, entre el dolor de la privación 
y la satisfacción transitoria. La vida es dolor. (Terrazas H. 
1983). 

SOren Kierkegaard (1813 - 1855) intentó la reestructuración 
del valor del individuo, él supone que la vida es una permanente 
elección de posibilidades, por lo que existir es elegir; de las 
constantes decisiones que el hombre tiene que hacer se origina la 
angustia. Describe las siguientes categor1as existenciales del 
hombre: la soledad, la libertad, lo único, el instante y el 
devenir. Para este autor "La angustia, no es una imperfección del 
hombre, sino por el contrario, cuanto más original sea un hombre, 
tanto más honda será la angustia de él". (Gamboa M. 1989). 

Carlos Marx (1818 - 1883) postula que el trabajo es una 
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condici6n indispensable de la eKistencia humana, siempre y cuando 
no se caiga en la alienaci6n. Considera que todo ser, se reduce 
a la calidad de materia, ya que a pesar de la conciencia y el 
pensamiento se han considerado como inmateriales, en el fondo, no 
son sino propiedades y productos de la materia. (Blauberg I. 
1975) . 

Guil1ermo Dilthey (1833 - 1911) fue el creador de la 
psicolog1a descriptiva y anal1tica, el cu41 considera que el 
método más adecuado de aprehender las "ciencias del esp1ritu" es 
la comprensión histórica, que implica revivir las vivencias del 
alma, partiendo de los objetivos que motivaron su conducta, o 
sea reconstruir un acontecimiento peculiar y 13.nico, hacer la 
historia del hecho. Para Dilthey 11 El es hist6rico11 pues no vive 
simplemente en el tiempo como un transcurrir que lo acoge, sino 
que cada momento de su vida es una vivificación del pasado, y 
por ello interpretación que abre un futuro, del cual es él 
autor. De esta forma, la vida humana no se forma en 
yuxtaposición de fragmentos sucesivos, sino que es un todo Gníco 
y coherente. (Larroyo F. 1968). 

Federico Nietzsche (1844 - 1900) postula que as! como todos 
los animales se han superado en el transcurso del tiempo, el 
hombre debe transformarse en süper-hombre en la personificaci6n 
de la voluntad de poder, es el ser perspicaz, fuerte, plenamente 
vivo que entiende la existencia a manera de una lucha por la 
autonomía, autorresponsabilidad y elevación de lo humano. 
(Larroyo F. 1968). 

Max Scheler (1874 - 1928) estudia con detalle a la persona 
humana y hace una diferenciaci6n entre lo que para él es un 
individuo y una persona. cuando son suprimidas las cualidades 
humanas propias de un hombre o una mujer se vuelve individuo4 

También le confiere especial importancia al amor como parte 
esencial del hombre, as! indica la existencia de fuerzas que 
lil'nitan 11 el arden del amor 11 y que por consiguiente van a 
obstaculizar la realización integral de la persona. 

La tesis fundamental de Scheler es la materialidad y 
objetividad de los valores, cuya esencia s6lo puede ser captada 
por la intuición emocional, por medio del corazón se nos revela 
en el percibir sentimental, el preferir amar u odiar. El 
antivalor es para él una manera de deformar el valor. La base de 
las relaciones interpersonales es el auténtico amor. (Scheler M. 
1948). 
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Benri Berqson (1859 - 19411 menciona que el análisis y la 
intuici6n se contraponen; el primero es producto de la 
inteligencia, es la operación con la que se obtienen los 
conceptos propios de la ciencia pero que no nos da la realidad 
tal cual es, el segundo es la intuición, que es una operación 
cognoscitiva, realizada en un nivel supra-intelectual por eso 
puede captar la realidad de su má.s 1ntima esencia. La vida 
interior del ser humano con sus complejidades y procesos 
evolutivos, sólo puede ser captada, sentida y experimentada, por 
nuestra intuición. 

11 La conciencia trae consigo presentes todas sus vivencias 
pasadas y se abre camino hacia el futuro, en un devenir que no 
deja de ser lo que ya ha sido11 • El progreso indefinido en el que 
el pasado perdura en el presente y el futuro, es una creación que 
la conciencia realiza a partir de su duración; de aquí su 
libertad y autodeterminación. (Bochenski I. 1969). 

Martin Buber (1878 - 1966) se enfoca al desarrollo de la 
antropolog1a filosófica explorando el ser del hombre en toda su 
estructura, el lugar que ocupa en el universo, su destino 
incierto, las relaciones con sus semejantes y su existencia como 
ser que sabe que ha de morir. Para Buber la meditación del 
hombre sobre el hombre constituye la más digna tarea de la 
sabidur 1a humana, y dice que ünicamente puede conocer la 
totalidad de la persona y por ello la totalidad del hombre, 
aquel que no deja fuera su subjetividad, ni se mantiene como 
espectador impasible. El hecho caracter1stico y dramático que 
lleva a juicio a Buber, a preguntar al hombre por su esencia y 
por su lugar en el cosmos, es la soledad. Una persona existe 
cultural y espiritualmente por el lazo afectivo intelectual que 
le va poniendo en comunicación con otras, en el que el yo y el 
tü se tocan en el ámbito de entre. La relación yo-tü es una 
relación inmediata entre dos seres humanos, basada en el amor, 
en ésta relación no se interpone ningün sistema de ideas, ningün 
esquema y ninguna previa imagen. 

El tü no es una cosa entre las cosas, ni un compuesto de 
cosas, es un ser libre, único, al que se ve frente a frente con 
amor; el amor es una acción cósmica, es un sentimiento que se 
une al yo. 
El amor esta entre el yo y el ta. (Vélez c. 1960). 

José orteqa y Gasset (1883 - 1955) es el autor de la llamada 
filosof1a de la raz6n vital. Para él, la realidad radical de los 
demás, donde se dan todas ellas como momentos suyos. Para él la 
vida no es una substancia; sino un "que hacer", del que cada uno 
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es responsable, por que brota de nuestra libre decisión. El hacer 
humano se lleva a cabo en un ambiente o "circunstancia"; no hay 
cosas independientes de un yo, y el yo no se encuentra nunca 
solo, si no siempre en las cosas, haciendo algo con ellas, por lo 
que son inseparables e interdependientes: 11 yo soy mi 
circunstancia11 • 

Esta circunstancia comprende el pasado y el futuro. El ser 
hombre es un producto del quehacer histórico; el hombre está. 
definido por el nivel histórico que le ha tocado vivir. ( Larroyo 
F. 1968). 

Karl Jaspers (1883 - 1969) el hombre es el lugar en el cual 
y a través del cual, todo aquello que para nosotros puede ser, se 
vuelve real. Que sea el hombre, es para el hombre una cuestión 
capital. Pero el hombre no es un ser suficiente a s1 mismo y 
encerrado en s1 mismo, es trascendencia. El hombre siempre vive 
dentro de una situación determinada, que significa posibilidades 
y limites, que lo lleva a sentir una angustia existencial que 
desemboca en catarsis. (Gambra R. 1979) 

Gabriel Marcel (1889 1973) explica dos categor1as 
fundamentales que son el ser y el tener. El sujeto existente 
puede tener: a) el tener posesivo, (un libro, una pluma, etc.) 
y b) el tener implicativo (inteligencia, talento); pero el hombre 
en su existencia, no s6lo vive y tiene, sino en cuanto persona 
es. El ser es el ambiente propio de la existencia personal, es 
una presencia continua al hombre, es la materia prima de que 
esta hecha la persona. El hombre que todavía no llega al nivel 
del ser sino que trata a los demás en la categoría del tener, 
como objetos, instrumentos o propiedades, revela con esto que 
todavía no ha llegado a la auténtica existencia humana y 
personal. (Larroyo F. 1968). 

Martin Heidegger (1889 - 1976) el ser para este filósofo se 
puede confundir con la nada, puesto que no es ningún ente. Los 
entes son las cosas, los objetos existentes, el ser es lo que le 
da inteligibilidad y sentido a las cosas, o sea su fundamento. El 
hombre es el lugar en donde el ser se esclarece y manifiesta. La 
existencia humana es una ocupación, un quehacer. El ocuparse 
implica por necesidad una elección y esta a su vez, la 
representación de diferentes objetivos y posibilidades que habrán 
de realizarse en un futuro mediato o inmediato. El hombre tiene 
la capacidad de forjar su propio ser, o sea de trascender. 
(Heidegger M. 1951). 
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Por ültimo tenemos a Jean Pau1 Sartre (1905 - 1980) que hace 
una distinción entre el en si y el para si. El en si es denso, 
macizo, lleno, inm6vil, r1gido, objetivo, es el ser de las cosas 
es el objeto y por consiguiente carece de conciencia, de 
movimientos y de relaciones, coincide consigo mismo y es lo que 
es, correspondiendo con el principio de identidad. El para si es 
consciente, hueco, móvil, indeterminado, subjetivo, es sujeto; lo 
típicamente humano. Al para si no se le aplica el principio de 
identidad. También afirma que no hay una esencia universal para 
los hombres, sino que cada uno va fabricando su propia esencia 
singular, su historia o autobiografia debido al proyecto libre 
que cada uno se hace. (Gamboa M. 1989). 

Es necesario mencionar, la importancia que ha tenido el 
estudio de la identidad, a través del tiempo. Ya que hablar de 
identidad, es hablar del ser humano. Y durante toda su 
existencia, ha realizado numerosas y complejas reflexiones para 
intentar descifrar su naturaleza y cuestionarse sobre si mismo. 

Durante el último siglo, el interés del hombre por conocer 
su identidad, a aumentado notablemente, y puede ser causa de la 
evolución que se ha tenido en todos los campos existentes, 
ocasionando asi, un cambio también en el concepto de identidad. 

La exploración realizada, hasta aqui, nos servirá como un 
amplio marco de referencia, para poder penetrar con más 
elementos, al tema de la identidad. 

2.3 CONOCIMIENTOS GENERALES SOBRE EL ESTUDIO DE LA 
IDENTIDAD 

La formación de la identidad es un proceso que surge de la 
relación reciproca y adecuada de todas las identificaciones 
vividas en la nifiez, presupone un contener victorioso de las 
introyecciones tempranas. Mientras ese éxito depende de la 
relación satisfactoria con la madre y luego con la familia en su 
totalidad, la formación de la identidad más madura depende del 
desarrollo del yo, que obtiene apoyo para sus funciones de los 
cursos de una comunidad más amplia. (Grinberg L. y Grinberg R. 
1976). 

Uno de los elementos importantes para la consolidación del 
sentimiento de identidad es el interjuego dialéctico entre la 
semejanza y la diferencia, con uno mismo en el tiempo, con el 
otro y otros en el plano grupal. 
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El individuo requiere diferenciarse de los demás, aunque 
comparta la ideolog1a coman en función de semejanza esto se 
requiere para que la sociedad no lo absorba; pero también la 
pertenencia al grupo, basada en semejanza le permite 
diferenciarse de todo lo que no es el grupo, es decir el resto de 
la comunidad. 

La identidad no está vinculada de manera especial con los 
bienes de la persona, sino que se cifra en una u otra de las 
respuestas satisfactorias que pueden darse a la pregunta ¿Quién 
soy yo?. Aunque los bienes pueden aportar una identidad no 
abarcan todo el concepto. Estrictamente hablando, la identidad 
abarca todo aquello que la persona, con todo derecho y 
seguridad, puede arrogarse como propio: su posición social, su 
nombre, su personalidad, los actos de su vida, etc. Ahora bien, 
cuando el contexto social no le brinda seguridad a la persona, 
esta queda imposibilitada para decir con pleno derecho y certeza 
nada sobre si mismo. sus afirmaciones de identidad son como una 
moneda circulante, que no es fidedigna si los demás no la 
reconocen y aceptan. 

La razón para sentirnos sostenidos por nuestra identidad, no 
necesita ser un hábito; sino que es un hábito que los demás 
reconocen. Asi como en nosotros los hábitos son recuerdos 
actualizados, en los otros son una situación perfectamente 
predictible, y en uno y otro caso, pueden ser proposiciones de 
orden conceptual. (Klapp o. 1973). 

Para Grinberg R. Y L.(1976) el asumir en forma madura una 
identidad basada en una ideologia progresiva que tiende al cono 
cimiento, presupone también un duelo, porque implica la ruptura 
de estructuras establecidas e identidades previas para 
reintegrarse luego de una manera diferente. Constituye un 
verdadero cambio revolucionario, porque el individuo tiene que 
pasar por la experiencia dolorosa de periodos de desorganización 
de sistemas ps1quicos, estructuras establecidas y v1nculos 
objetales, para integrarse en una reorganización que lo lleve a 
configurar una nueva identidad. Se cree que tales experiencias 
son momentos creativos que rescatan lo auténtico y enriquecen la 
condición de ser uno mismo para si y para los demás. 

Klapp O. (1973) sostiene que la identidad está en el plano 
de lo conceptual, más que en especificaciones objetivas, como las 
señas particulares de una persona. De ahí se sigue que siempre 
consistirá en algo hasta cierto punto arbitrario, impugnable y 
mutable. Es verdad que la identidad no requiere una especie de 
aceptación de la otra parte si necesita una cierta confluencia o 
armenia entre lo que la persona se atribuye a s1 misma y lo que 
los demás le conceden. 
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La identidad es un sistema dinámico compuesto de tres 
variables fundamentales: 

1. Lo que la persona piensa de s1 misma introspectivamente. 
2. Lo que proyecta o ve reflejado de su persona, o aceptado 

a los ojos de los dem~s (su identidad social) , y 
3. Sus propios sentimientos, convalides al percibirlos corno 

verdaderos para él y compatibles con otros. 

Por lo tanto; la identidad se refiere a algo medular del 
interior del individuo que tiene relación con un aspecto esencial 
de la coherencia interna de un grupo. 11 Yo soy yo", es la 
expresión corriente utilizada para referirse al sentimiento de 
identidad y traduce una experiencia de autoconocimiento. (Grinberg 
L. 'i R. 1976), 

El proceso de diferenciarse como un ser humano singular 
comienza al mismo tiempo que el proceso social que tiene lugar 
durante el nacimiento, el cual tiene efectos duraderos sobre el 
bebé. Un parto largo y dif 1ci 1 puede producir un trauma que 
influya sobre las percepciones que tendrá el individuo de su 
mundo. 

Independientemente del organismo f1sico del niño, es formado 
y moldeado por la cultura en que vive, adquiriendo desde su 
nacimiento la estructuración de su propia identidad, la cual cada 
uno de nosotros esta desarrollando constantemente y formándola es 
su mayor parte durante la infancia, aunque continua moldeándose 
y cambiando a través de toda la vida. Es posible que estos 
ajustes y cambios tiendan hacia la misma dirección y estén en 
armenia con los patrones establecidos. 

En términos psicológicos la formación de la identidad emplea 
un proceso de reflexión y observación simultáneas que tienen 
lugar en todos los niveles del funcionamiento mental. Segün este 
proceso el individuo se juzga a si mismo a la luz de lo que 
percibe, como la manera en que los otros lo juzgan a él, 
comparándolo con el los y en los términos de una tipolog 1a 
significativa para éstos ültimos, por otra parte juzga la manera 
en que es juzgado a la luz del modo en que se percibe en 
comparación con otros y en relación con tipos que han llegado a 
ser importantes para él. 

Este proceso en general es inconsciente, excepto donde se 
combinan condiciones interiores y circunstancias exteriores para 
agravar una "conciencia de identidad" dolorosa o exaltada, este 
desarrollo cambia y progresa constantemente: es un proceso de 
progresiva diferenciación y sobreviene a medida que el individuo 
se hace consciente de un circulo de otros significativos, cada 
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vez más amplios, que extiende desde la madre hasta la humanidad. 

Comienza con el primer encuentro verdadero entre la madre y 
el bebé, como dos personas que se pueden tocar y reconocer 
mutuamente. Termina hasta que desaparece el poder de afirmación 
mutua de un hombre. 

La búsqueda de una identidad nueva y confiable puede 
apreciarse mejor en el constante esfuerzo de los adolescentes por 
definirse, sobredefinirse y redefinirse a s1 mismos y a cada uno 
de los otros en comparaciones crueles, y al mismo tiempo es 
posible reconocer una búsqueda de reordenamientos confiables en 
una inquieta experimentación con las posibilidades más nuevas y 
los valores más viejos. 

El concepto de identidad encierra una idea integradora, 
totalizadora de persona, que es percibida, negada o deformada 
por el 11 yo " • 

Integradora porque supone al hombre en permanente relación 
consigo mismo 1 con las personas y cosas que lo rodean. A esta 
relación se agrega la necesidad intrínseca que el hombre tiene 
que desarrollarse más plenamente a través de si y de los demás. 

Desarrollo 11 a través de si" en el sentido de una 
confrontación permanente que el yo hace entre su imagen, 
conductas y su ideal de vida, "a través de los demás" por la 
necesidad de desarrollo, en confrontaci6n con los ideales de vida 
que la sociedad le propone. 

Podemos referirnos a la identidad como el logro de una 
integración entre el ideal de la vida para el 11 yo" y el de la 
sociedad en la que el hombre vive. 

Los elementos que componen la identidad se conforman en 
torno a tres sentimientos básicos: 

a) Unidad 
b) Mismidad 
e) Continuidad 

cada uno de estos aspectos se manifiestan en todas las áreas 
de la experiencia humana: mente, cuerpo y mundo externo. 

Es inevitable hablar de crisis, cambios o lucha por la 
identidad, y nos referimos a la percepción que tiene el yo de una 
ruptura no s6lo en el tiempo (continuidad), sino también en el 
propio si mismo (unidad) y en su propia relación con la familia 
y la sociedad (mismidad). (Fernández F. 1989) 

36 



As1 el sentimiento consciente de tener una identidad 
personal se basa en dos observaciones simultáneas: 

- La percepción de la mismidad y continuidad de la propia 
existencia en el tiempo y en el espacio, y 

- La percepción del hecho de que otros reconocen esa 
mismidad y continuidad. Entendiéndose como mismidad, todo aquello 
que uno puede reconocer como propio. 

La identidad del yo está conformada por los siguientes 
elementos: 

Xo Psicológico: Configuración interna, formada por las 
identificaciones infantiles, que dan continuidad a las nuevas y 
ya adultas que darán un nuevo sentimiento en el tiempo, en el 
espacio y durante las crisis. 

Yo social: Reconciliación entre el concepto de si y el 
reconocimiento que la comunidad hace de él, configuración que 
también se expresa a través de sentimientos de unidad, mismidad 
y continuidad. 

Yo Corporal: Los esquemas corporales y las vicisitudes de la 
libido a través del desarrollo fisico. (Spranger E. 1963) 

Para Coleman y Hammen (1977) el concepto del yo para el 
individuo es su retrato de si mismo, su visión de si como 
diferente de otras personas y otras cosas. Este concepto del yo 
incorpora: 

1) su percepción de quien es él: autoidentidad. 
2) Sus sentimientos de val1a y adecuación: autoevaluaci6n. 
3) Su imagen de la persona que podria y debería ser: fil! 

ideal del yo. 

Basándose en diversos estudios sobre la teoria de Erikson; 
Marcia J. (1966) ha tratado de determinar las formas por las 
cuales los compromisos de las personas jóvenes, ya sea en una 
ocupación o en un conjunto de creencias, los ayudan a formar su 
identidad. Y evaluando ésta la divide en cuatro categorias o 
niveles. 

1. Loqro de Identidad: 
Después de una crisis en la cuál la persona ha gastado gran 

cantidad de esfuerzos buscando activamente elecciones, el 
individuo resuelve el conflicto y expresa un fuerte compromiso. 
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2. Exclusi6n: 
Esta persona ha hecho compromisos, pero en vez de pasar por 

una crisis, ha aceptado los planes de otras personas. No ha 
ocurrido ninguna revaluaci6n de las antiguas posiciones, las 
antiguas selecciones o los viejos papeles. 

3. Dispersi6n de la Xdentidad: 
No se ha realizado ningün compromiso. Con frecuencia existen 

personas jóvenes que no han pasado por un periodo de autoexamen; 
algunas experimentan en este status una crisis de identidad y 
todav!a no han salido de ella con los compromisos contra1dos. 
Evitan activamente comprometerse, se dejan llevar sin rumbo, sin 
metas. 

4. Moratoria: 
Es una combinación de la toma de decisiones y ning(m 

compromiso. El individuo se encuentra en medio de la crisis, está 
luchando con los problemas pero todavía no los ha resuelto. Se 
encamina al compromiso y probablemente lograr§ identidad. (Bee 
L., Mitchel s. 1987 y Papalia D. 1980) 

2.4 ENFOQUES TEÓRICOS DEL ESTUDIO DE LA IDENTIDAD 

El conocimiento que se tiene sobre la identidad, tiene sus 
orígenes varios siglos atr6s. Gracias a las aportaciones e 
investigaciones realizadas por grandes filósofos, se ha hecho 
posible continuar con dicho estudio. Entre los teóricos que han 
abordado, de alguna forma, el problema de la identidad, podemos 
citar principalmente a: w. James, G. Allport, R. Floyd, G. Jung, 
s. Freud y E. Erikson. 

William James (1842 - 1910) prepara el campo para la 
investigación del sí mismo. La definición que él da sobre el si 
mismo es la siguiente: 

ºEl si mismo o yo empirico, en su sentido má.s general, es la 
suma total de cuanto un hombre puede llamar suyo: su cuerpo, sus 
rasgos y aptitudes; sus posesiones materiales, su familia, sus 
amigos; sus ocupaciones y muchas otras cosasº. 

James considera al si mismo según tres dimensiones 
principales: 

l. sus elementos constituyentes, que son: 

a) El si mismo material.- que consiste en las posesiones 
materiales del individuo. 
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b) El si mismo social.- que se refiere a como el yo es percib do 
y evaluado por sus semejantes. 

e) El si mismo espiritual.- que abarca sus facultades y 
disposiciones psicológicas, y 

d) El yo puro.- que define como 11 la corriente de pensamiento ue 
constituye el propio sentimiento de identidad personal", o ea 
como la integración de los si mismos anteriores. 

2. Los sentimientos del si mismo; y 

3. Las acciones destinadas a la búsqueda y preservación el 
si mismo. 

James w. (1980) afirma que el carácter de un hombre se pu 
discernir en la actitud mental o moral en la cual, cuando 
asume, se siente a si mismo más profunda e intensamente viv 
activo. En tales momentos surqe una voz interior que dice: ¡E 
es mi yo auténtico¡. 

Allport G. (1961) describe al yo como algo de lo e 
nosotros nos damos cuenta inmediatamente. Pensamos en el como n 
la región templada central o privada de nuestra propia vid 
como tal desempeña un papel crucial en nuestra concienci , 
personalidad y organismo. Es una especie de núcleo en nuestro s r 
y no es constante. Algunas veces el núcleo se expande y pare e 
que taina el mando de todo nuestro comportamiento y concienci , 
otras veces parece salir fuera de escena, dejándonos sin ningu a 
conciencia del 11 yo 11 • (Buss A. 1978) . 

Floyd R. (1977) menciona que desde muy temprana edad 1 s 
niños aprenden que el comportarse de acuerdo a conduct s 
familiares y sociales trae como resultado una consecuenc a 
positiva. Pero tal consecuencia, cuando proviene de otra persa a 
produce algo más que un aumento de probabilidades de repetir e 
y provocar el aprendizaje de la respuesta. 

Desde este momento el niño tiene ya un modelo de imitaci n 
para el aprendizaje propio. La imitación de un padre fuen e 
importante de seguridad para el niño pequeño, puesto q e 
incorporan a si mismo la fuerza y la capacidad del padr , 
sintiéndose de esa forma más capaz y más dueño de si mism 
(Floyd R. 1976). 

Jung G. (1972) considera a la identidad como un proce o 
inconsciente por medio del cual el hombre va a estar en constan e 
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estado de identificación con los objetos para buscar una igualdad 
psicológica con algo o con alguien. 

Es necesario subrayar que para lograr esta importante 
identificación es fundamental contar con uno mismo. Como 
individuo uno trata de probarse a si mismo y a otras personas 
que es un ser racional y como la satisf acci6n que proviene de la 
aprobación social provoca retroalimentación; esto nos permite 
conocernos mejor como individuos y aprender a considerarnos a 
nosotros mismos como los demás nos perciben, nos ayuda a 
orientar y regular nuestra vida social para llegar a conocer 
nuestra identidad. (Floyd R. 1976). 

Para Freud s. (1939) el concepto de identidad significa el 
acto o proceso de asemejarse a algo o alguien en uno o varios 
aspectos del pensamiento o conducta .. Señala que la tendencia de 
asemejarse a un objeto del medio que lo rodea es una parte 
trascendental de las propias relaciones con los objetos, y que 
parece tener un significado particular en la vida muy temprana. 
También, la considera la manifestación, más temprana de un 
enlace efectivo con otra persona y un proceso mediante el cual se 
adquieren actitudes y convicciones. (Mussen c., 1972). 

Erikson E. (1977) propone que el desarrollo de la identidad 
se da principalmente de los doce a los dieciocho años, durante 
este perlado el adolescente comienza a desarrollar diferentes 
formas de percibir las cosas: puede verlas desde el punto de 
vista de otra persona, conducirse diferentemente en distintas 
situaciones, según lo que juzgue apropiado. Al darse esto la 
persona debe desarrollar un sentido integral de su propia 
identidad, coherente y personalmente aceptable. 

En la etapa de la adolescencia el individuo empieza a formar 
sus propias palabras, sus expresiones faciales y gestos motores, 
los cuales adoptará cuando lo considere importante, y a su vez lo 
hagan sentir como una persona diferente a los demás. 

Erikson citado en Grinberg L. Y R. (1976) proponen "que la 
identidad es un proceso que surge de la asimilación mutua y 
exitosa de todas las identificaciones fragmentarias de la niñez, 
que a su vez presupone un contexto exitoso en las introyecciones 
tempranas. Y el éxito de estas introyecciones tempranas depende 
de las relaciones satisfactorias de la madre y luego con la 
familia en total; la formación de la identidad depende del 
desarrollo del yo que se desenvuelve en sus funciones de los 
recursos de una comunidad más amplia". Pag. 18 

También deduce que el término de identidad expresa una 
relación entre un individuo y su grupo, con la connotación de una 
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persistente mismidad y un persistente compartir un cierto 
carácter esencial con otros. 

El sentimiento de identidad es la resultante de un proceso 
de interacción continua de tres v1nculos de integración que 
denominamos espacial, temporal y grupal o social. 

El primero comprende la relación entre las distintas partes 
del self (s1 mismo) , incluso el self corporal, manteniendo su 
cohesión y permitiendo la comparación y el contraste con los 
objetos; tiende a la diferenciación self- no self: individuación. 
Lo denominamos vinculo de integración espacial. 

El segundo apunta a señalar un vinculo entre las distintas 
:tepresentaciones del self, en el tiempo, estableciendo una 
continuidad entre ellas y otorgando la base al sentimiento de 
mismidad. Lo denominamos vinculo de integración temporal. 

El tercer vinculo es el que se refiere a la connotación 
social de la identidad y está. dado, a nuestro juicio, por la 
relación entre aspectos del self y aspectos de los objetos, 
mediante los mecanismos de identificación proyectiva e 
introyectiva. Seria el vinculo de integración social. (Grinberg L. 
y Grinberg R. 1976) 

Freud S. (1934) propone que el individuo pasa a través de 
cuatro etapas por las cuales se logra obtener el desarrollo 
psicosexual. Este periodo es importante para la formación de 
cualidades caracteristicas, totalmente permanentes en la vida del 
individuo. Las cuatro fases en el desarrollo psicosexual son: 
oral, anal, fálica y genital, entre las etapas fálica y genital, 
se sitúa un periodo de latencia, el cual se considera un tiempo 
de integración. 

Freud s. (1917) consideró que la mejor manera de comprender 
el significado de la sexualidad especialmente en la infancia y 
en la niñez, esta en equipararla con cualquier placer sensual y 
supuso que las necesidades y los motivos constituyen las fuerzas 
impulsoras en la personalidad. (DiCaprio N. 1976). 

La libido ocupa un papel importante en este proceso 
innegable, ya que tiene fuentes soro~ticas, y afluye al yo desde 
diversos órganos y partes del cuerpo. Esto se ve más n1tidaroente, 
en aquel sector de la libido que de acuerdo a su meta pulsional, 
se designa excitación sexual. Entre los lugares del cuerpo de los 
que parte esa libido, los más destacados se señalan con el nombre 
de zonas er6genas, pero en verdad el cuerpo integro es una zona 
er6gena tal. (Freud s. 1976). 
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La vida sexual no comienza sólo con la pubertad, sino que se 
inicia enseguida, después del nacimiento, con n1tidas 
exteriorizaciones, incluye la función de la ganancia de placer, 
a partir de ciertas zonas en el cuerpo; función que es puesta 
con posterioridad al servicio de la reproducción. 

El primer órgano que aparece como zona erógena y propone al 
alma una exigencia libidinosa es a partir del nacimiento la boca. 
Al comienzo toda la actividad an1mica se acomoda de manera que 
provoca satisfacción a la necesidad de esta zona. 

La segunda fase la llamamos sádico-anal, porque aqu1 la 
satisfacción es buscada en la agresión y en la función 
excretoria. 

La tercera es la llamada fase fálica, es como precursora ó 
se asemeja ya en todo a la resolución última de la vida sexuale 

La organización plena sólo se alcanza en la pubertad, en una 
cuarta fase, llamada genital. As1 queda establecido un estado en 
que: 

- Se conservan muchas investiduras libidinales tempranas. 

- son acogidas dentro de la función sexual como actos 
preparatorios de apoyo, cuya satisfacción da por resultado el 
llamado "placer previo" y, 

- otras aspiraciones son excluidas de la organización y son 
por completo reprimidas. 

En las fases tempranas, las diversas pulsiones parciales 
parten con reciproca independencia a la conservación de placer. 
(Freud s. 1976). 

Se ha demostrado que a temprana edad, el nifio da sefiales de 
una actividad corp1Jral, a la que sólo un antiguo prejuicio puede 
rehusar el nombre de sexual, y a la que se conectan fenómenos 
psíquicos que hallamos más tarde en la vida amorosa adulta. Por 
ejemplo: la fijación a determinados objetos, los celos, la 
dependencia, los vicios, etce Pero se comprueba que éstos 
fenómenos que emergen en la primera infancia responden a un 
desarrollo acorde a la ley; tiene un acrecentamiento regular, 
alcanzando un p~nto culminante hacia el final del quinto afio de 
vida, a lo que sigue un periodo de reposo, denominado como ya se 
sefialo, periodo de latencia. 

En el curso de éste se define el progreso; mucho es 
desaprendido y poco desarrollado. Transcurrido este periodo, la 
vida sexual prosigue con la pubertad. (Freud s. 1976). 
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A continuación se presenta un cuadro, mostrando las ideas y 
cada una de las etapas que Freud propone sobre su teoría 
psicosexual en el desarrollo del individuo. 

EDAD 
1 

ETAPA 
1 

PUENTE DE PLACER RASGO O 
PIJACION 

Los primeros ORAL Boca, labios, Optimismo-
18 meses. lengua: chupar, Pesimismo. 

morder, comer. Impaciencia, 
envidia, 
agresividad. 

De los 18 ANAL Ano, retención, Avaricia, 
meses a 3 expulsión, obstinación, 
afios y disciplina meticulosidad, 
medio. higiénica, desorden, 

limpieza. destrucción, 
crueldad. 

De los 3 a 5 PAf.ICO Organos Relación con 
6 6 arios. EDIPAL genitales: otros, 

curiosidad por afirmación, 
el cuerpo de uno amor propio, 
mismo y de los carácter 
demás. gregario, 

castidad. 

De 6 a 12 LATENCIA Sensitivo motor: Diferenciación 
afies. las del (elaboración de 

conocimiento, rasgos de 
habilidad, prelatencia). 
construcción, Aprendizaje 
acciones social, 
reciprocas con desarrollo de 
el grupo de la conciencia. 
compafieros de 
edad. 

Pubertad. GENITAL contactos Mezcla 
heterosexuales y armoniosa de 
productividad. rasgos 

pregenitales 
(capacidad más 
plena para el 
amor y el 
trabajo) 
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Erikson E. (1977) considera las etapas tempranas del 
desarrollo en términos similares a los de Sigmund Freud, pero él 
examina éstas desde la perspectiva de los tipos particulares de 
los procesos del yo involucrados más que en términos de 
tensiones libidinales biológicamente determinadas. 

El énfasis en los procesos del ego lleva desde luego a 
considerar acciones de fuerzas sociales y culturales, ya que el 
yo es el mediador entre las necesidades personales y las demandas 
de la realidad social. (Mussen P. 1981). 

Erikson no ve el patrón de personalidad completo de un modo 
tan esencial y sin cambios al tiempo en que el niño ingresa a la 
escuela. El extiende su análisis del desarrollo para abarcar todo 
el lapso de la vida desde la infancia hasta la madurez y propone 
ocho etapas psicosociales en la formaci6n de la personalidad. Cada 
una de ellas, es critica en el desarrollo de ciertas 
caracterlsticas de personalidad. Las primeras fases preparan el 
camino para las posteriores. 

A continuación se presentan cada una de las ocho etapas del 
desarrollo ontogenético de la identidad según Erikson. 

2.5 DESARROLLO ONTOGENETICO DE LA IDEN7'IDAD 

2.5.1 CONFIANZA VS. DESCONFIANZA 

Confianza se entiende como una esencial seguridad plena en 
nosotros y también un sentimiento fundamental de la propia 
confiabilidad. 

cuando el recién nacido es separado de su simbiosis con el 
cuerpo de la madre, su habilidad innata y más o menos coordinada 
para tragar se encuentra con la más o menos coordinada habilidad 
e intención de la madre de alimentarlo y de recibirlo con 
regocijo. En este momento el bebé vive por medio de su boca y ama 
con ella; la madre vive por medio de, y ama con sus pechos o con 
cualquier parte de su cuerpo que transmita su vivo deseo de 
proporcionar a su hijo lo que necesita. 

Para él, la boca es el centro de un primer enfoque general 
de la vida: el enfoque incorporativo. En Psicoan~lisis este 
estadio se conoce como el estadio oral. (Erikson E. 1977). 

La primera demostración de confianza social en el niño,segíin 
Erikson, es la facilidad de su alimentación, la profundidad de su 
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sueño y la regulación de sus intestinos. La experiencia de su 
regulación mutua entre sus capacidades cada vez más receptivas y 
las técnicas maternales de abastecimiento lo ayudan gradualmente 
a contrarrestar el malestar provocado por la inmadurez de la 
homeostasis con la que ha nacido. (Erikson E. 1966) 

El primer logro social del nii\o es su disposición a permitir 
que la madre se aleje de su lado sin experimentar indebida 
ansiedad o rabia, porque aquella se ha convertido en una certeza 
interior asi como en algo exterior previsible. Tal persistencia, 
continuidad e identidad de la experiencia le proporcionan un 
sentimiento rudimentario de identidad yoica que depende del 
reconocimiento de que existe una población interna de sensaciones 
e imágenes recordadas y anticipadas que están firmemente 
correlacionadas con la población externa de cosas y personas 
familiares previsibles. 

Se puede hablar aqui de un estadio incorporativo durante el 
cual, en términos relativos, el bebé es receptivo y sensible a 
todo lo que se le ofrece, maduran las capacidades para perseguir 
y disfrutar de un acercamiento incorporativo más activo y 
dirigido, este modo activo-incorporativo caracteriza una variedad 
de otras actividades. (Erikson E. 1977). 

El firme establecimiento de patrones perdurables para la 
solución del conflicto nuclear de la confianza básica y la 
desconfianza básica en la existencia, constituye la primera tarea 
del yo y una tarea para el cuidado materno. La cantidad de 
confianza derivada de la más temprana experiencia infantil no 
depende de cantidades absolutas de alimento o de demostraciones 
de amor, sino más bien de la cualidad de la relación materna. 
Las madres crean en sus hijos un sentimiento de confianza 
mediante ese tipo de manejo, que en su cualidad combina el 
cuidado sensible de las necesidades individuales del nii\o y un 
firme sentimiento de identidad que más tarde combinará un 
sentimiento de ser. 

2.5.2 AUTONOMÍA VS. VERGÜENZA Y DUDA 

La maduración muscular prepara el escenario para la 
experimentación de dos series simultáneas de modalidades 
sociales: aferrar y soltar. 

Aferrar puede llegar a significar retener o restringir en 
forma destructiva y cruel, pudiéndose convertir en un patrón de 
cuidado: tener y conservar. Asimismo, soltar puede convertirse en 
una liberación hostil de fuerzas destructivas, o bien un afable 
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dejar pasar y dejar vivir. Por lo tanto, el control exterior en 
esta etapa debe ser firmemente tranquilizador. 

Los esfínteres sólo constituyen una parte del sistema 
muscular, que presenta una dualidad general de rigidez y 
relajación, de flexión y extensión. La totalidad de este estadio, 
por lo tanto se transforma en una batalla para lograr la 
autonomía. 

El recién nacido no se siente apto para pararse con firmeza 
sobre sus pies. Posteriormente lo aprende, al mismo tiempo que 
esquematiza su mundo "yo" y 11 tú 11 , "mi" y 11 mio11 • (Erikson E. 1966) 

También se muestra dispuesto tanto a acumular objetos como 
a descartarlos, a aferrarse a las posesiones que atesora, como 
a arrojarlas por las ventanas de casas. Todas estas tendencias 
aparentemente contradictorias, quedan incluidas en la fórmula 
modos retentivos - eliminatorios.(Erikson E. 1977) 

Al tiempo que su ambiente lo alienta 11 a pararse sobre sus 
propios pies" debe protegerlo también contra las experiencias 
arbitrarias y carentes del sentido de la vergüenza y la temprana 
duda. si se niega al nifio la experiencia gradual y bien guiada de 
la autonomia de la libre elección (o si se debilita mediante una 
pérdida inicial de confianza) volverá contra si toda su urgencia 
de discriminar y manipular. Se sobre manipulará a si mismo, 
desarrollará una conciencia precoz en lugar; tomando posesión de 
las cosas, a fin de ponerlas a prueba mediante una repetición 
intencional y llegará a obsesionarse con su propia repetividad. 

Esta etapa se vuelve decisiva para la proporción de amor y 
odio; cooperación y terquedad; libertad de autoexpresi6n y 
supresión. Un sentimiento de autocontrol sin la pérdida de la 
autoestimación da origen a un sentimiento perdurable de buena 
voluntad y orgullo; un sentimiento de pérdida del autocontrol y 
de un sobrecontrol foráneo da origen a una propensión perdurable 
a la duda y la vergüenza. Un sentido de dignidad apropiada y de 
independencia legítima por parte de los adultos que lo rodean, 
proporciona al niño de buena voluntad la expectativa confiada de 
que la clase de autonomía promovida en la infancia no lo llevará 
a una duda o vergüenza indebida en la vida posterior. 

2.5.3 INICIATIVA VS. CULPA 

En esta etapa parece 11 más él mismo ", más cariñoso, 
relajado y brillante en su juicio, más activo y activador. Esta 
en libre posesión de un excedente de energía que le permite 
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olvidar rápidamente los fracasos ·y encarar lo que parece 
deseable, con un sentido direccional integro y más preciso. 
(Erikson E. 1966) 

De ahora en adelante el nifio debe descubrir qué clase de 
individuo puede llegar a ser. Esta profunda y exclusivamente 
identificado con sus padres, quienes le parecen poderosos y 
hermosos la mayor parte del tiempo, aunque a menudo, muy 
irracionales, desagradables y aún peligrosos. 

Tres desarrollos respaldan este estadio y al mismo tiempo 
sirven para provocar sus crisis: 

l. El niño aprende a moverse más libre y violentamente por 
lo tanto establece un radio de metas más amplio e ilimitado. 

2. Su conocimiento del lenguaje se perfecciona hasta el 
punto de comprender y preguntar sin cesar acerca de innumerables 
cosas. 

J. El lenguaje y la locomoción le permiten expandir su 
imaginaci6n hasta abarcar tantas roles, que no puede evitar 
asustarse de lo que el mismo fantasea. 

En la teor1a de la sexualidad infantil esta etapa se 
denomina estadio fálico. Es el estadio de la curiosidad infantil, 
de la excitabilidad genital y de una variable preocupación y 
excesivo interés por cuestiones sexuales; como la pérdida 
aparente del pene en las nifias. Esta genitalidad es, por 
supuesto, rudimentaria, un simple anticipo de lo que vendrá 
después; can frecuencia no se habla de ella particularmente. 
(Erikson E. 1977) 

La iniciativa es una parte necesaria de todo acto, y el 
hombre necesita un sentido de ella para todo lo que aprende y 
hace, desde recoger fruta, hasta cimentar un sistema empresarial. 

El peligro de esta etapa radica en un sentimiento de culpa 
respecto a las metas planeadas y los actos iniciados en el propio 
placer exuberante experimentado ante el nuevo poder locomotor y 
mental: los actos de manipulación y coerción agresivos de pronto 
van mucho más allá de la capacidad ejecutiva del organismo y la 
mente y, requieren una detenci6n enérgica de la iniciativa 
planeada. 

Está ansioso y es capaz de hacer las cosas en forma 
cooperativa, de combinarse con otros niños con el prop6sito de 
construir y planear; dispuesto a aprovechar a sus maestros y a 
evaluar los prototipos ideales. Desde luego, permanece 
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identificado con el progenitor del mismo sexo; busca 
oportunidades donde la identificación en el trabajo, parece 
prometer un campo de iniciativa sin demasiado conflicto infantil 
o culpa ed1pica, y una identificación m~s realista, basada en un 
esp1ritu de igualdad experimentada en el hecho de ejecutar cosas 
juntos. 

La etapa edipica trae apareada no sólo el establecimiento 
aprensivo de un sentimiento moral que limita el horizonte de lo 
permisible, sino también la dirección hacia lo posible y lo 
tangible, que permite que los suefios de la temprana infancia se 
vinculen a las metas de una vida adulta activa. (Erikson E. 1966) 

2.5.4 INDUSTRIA VS. INFERIORIDAD 

En ningón momento de su vida está el nifio m6s dispuesto a 
aprender rápida y ávidamente, a hacerse grande en el sentido de 
compartir obligaciones, disciplina y actuación. También esta 
ansioso por hacer cosas junto can otros, de compartir tareas de 
construcción y planeamiento. (Erikson E. 1977). 

Con el periodo de latencia que se inicia, el niño con 
desarrollo normal olvida, o bien sublima, la necesidad de 
conquistar a las personas mediante el ataque directo, o de 
convertirse en papá o mam~ en forma apresurada, ahora aprende a 
obtener reconocimiento mediante la producción de cosas. (Erikson 
E. 1966). 

En este momento, los nifios también otorgan su afecto a los 
maestros y a los padres de otros niños, desean observar e imitar 
a la gente que desempeña ocupaciones que ellos pueden comprender. 
Por otra parte, desarrollan los elementos fundamentales de la 
tecnología a medida que el pequeña adquiere capacidad para 
mejorar los utensilios, las herramientas y las armas que utilizan 
los adultos. ( Erikson E. 1977) 

El peligro del niño en esta etapa radica en un sentimiento 
de inadecuación e inferioridad, es posible que tenga su origen en 
la deficiente resolución del conflicto previo: el nifío puede 
querer todavla a su mamita más que al propio conocimiento. 

Si desespera de sus habilidades o de su ~tatus, en 
comparación con sus compañeros, puede renunciar a la 
identificación con ellas. El hecho de perder toda esperanza de 
tal asociación industrial puede hacerlo regresar a la rivalidad 
familiar más aislada. El pequefio desespera de sus dotes en el 
mundo de las herramientas y se siente condenado a la mediocridad 
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o a la inadecuación. (Erikson E. 1966). 

Freud denomina a este estadio, periodo de latencia, porque 
en circunstancias normales los impulsos violentos permanecen 
inactivos. Pero s6lo se trata de un momento de calma antes de la 
tormenta de la pubertad, cuando todos los impulsos anteriores 
emergen en combinaciones nuevas. 

Por otra parte, se trata de un estadio decisivo en lo que 
respecta a la actividad social. Puesto que la laboriosidad 
implica hacer cosas junto a otros y con otros, en esta época se 
desarrolla un primer sentido de la división del trabajo. (Erikson 
E. 1977). 

2.5.S IDENTIDAD VS. CONFUSIÓN DE ROL 

En la pubertad y la adolescencia todas las mismidades y 
continuidades en las que se confiaba previamente vuelven a 
ponerse hasta cierto punto en duda, debido a una rapidez del 
crecimiento corporal que iguala a la de la temprana infancia y a 
causa del nuevo agregado de la madurez genital. (Erikson E. 
1966). 

Durante los ültimos años escolares, los jóvenes agobiados 
por la revolución fisiológica de la maduración genital y la 
incertidumbre acerca de los roles adultos que deberán asumir, 
parecen estar muy interesados en intentos caprichosos de 
establecer una subcultura adolescente con algo que se asemeja a 
una formación final de la identidad. (Erikson E. 1977). 

Los j6venes que crecen y se desarrollan, enfrentados con 
esta revolución fisiológica en su propio interior, y con tareas 
adultas tangibles que los aguardan, se preocupan ahora 
fundamentalmente de lo que parecen ante los ojos de los demás, en 
comparación con lo que ellos mismos sienten que son y con el 
problema de como conectar las habilidades y roles cultivados en 
épocas más tempranas con los prototipos ideales del presente. 

La integración que ahora tiene lugar bajo la forma de 
identidad yoica resulta, más que la suma de las identificaciones 
infantiles, la experiencia acumulada de la capacidad del yo para 
integrar todas las identificaciones con las vicisitudes de la 
libido, con las aptitudes desarrolladas a partir de lo congénito 
y con las oportunidades ofrecidas en los roles sociales. (Erikson 
E. 1966). 

En gran medida, el amor del adolescente es un intento de 
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lograr una definición de la propia identidad, proyectando sobre 
otro la imagen difusa de su yo, que as! se ve reflejada y 
establecida gradualmente. Esto es el motivo por el cual la mayor 
parte del amor de los jóvenes se traduce en conversación. 
(Erikson E. 1977). 

El sentimiento de identidad yoica es la confianza acumulada 
en que la mismidad y continuidad interiores preparadas en el 
pasado que encuentran su equivalente en la mismidad y la 
continuidad del significado que un tiene para los demás, tal como 
se evidencia en la promesa tangible de una carrera. 

El peligro de esta etapa es la confusión del rol en la 
mayoria de los casos, lo que perturba a la gente joven es la 
incapacidad para decidirse por una identidad ocupacional. 
(Erikson E. 1966) • 

2.5.6 INTIMIDAD VS. AISLAMIENTO 

Sólo cuando la formación de la identidad está bien 
encaminada, puede darse la verdadera intimidad, que es en 
realidad tanto una contraposici6n como una fusión de identidades. 
El adulto joven, que surge de la bQsqueda de identidad y la 
instancia en ella, esta ansioso y dispuesto a fundir su identidad 
con otros. (Erikson E. 1977). 

Esta preparado para la intimidad, aquella capacidad de 
entregarse a afiliaciones, asociaciones concretas y de 
desarrollar la fuerza ética necesaria para cumplir con tales 
compromisos, aan cuando puedan exigir sacrificios significativos. 

El cuerpo y el 11yo" son los amos de los modos de enfrentar 
el temor a la pérdida yoica en situaciones que exigen el 
autoabandono: en la solidaridad de las afiliaciones estrechas, en 
los orgasmos y las uniones sexuales, en la amistad intima y en 
el combate físico, en experiencias de inspiración por parte de 
los maestros y de intuición surgida de las profundidades de s1 
mismo. La evitación de tales experiencias debidas al temor de la 
pérdida del yo, pueden llevar a un profundo aislamiento y a una 
consiguiente autoabsorci6n. 

El antagonismo de la intimidad es el distanciamiento: la 
disposición a aislar y cuando es necesario a destruir aquellas 
fuerzas y personas cuya esencia parece peligrosa para la propia, 
y cuyo territorio parece rehusar los limites de las propias 
relaciones intimas. (Erikson E. 1966). 
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El joven que no esta seguro de su identidad se aleja de la 
intimidad interpersonal o se lanza hacia actos intimes 
"promiscuos" que carecen de fusi6n verdadera o de un abandono 
real. 

cuando un joven no logra organizar, hacia el final de la 
adolescencia o en los comienzos de la adultez, tales relaciones 
intimas con otros puede establecer relaciones interpersonales 
sumamente estereotipadas y llegar a desarrollar un profundo 
sentimiento de aislamiento. 

El psicoanálisis ha destacado la genitalidad como una de las 
condiciones evolutivas para la plena madurez. La genitalidad es 
la capacidad de desarrollar una potencia orgástica que es algo 
más que la descarga de los productos sexuales. (Erikson E. 1977). 

El peligro de esta etapa es que las relaciones intimas 
competitivas y combativas se experimentan con y contra las mismas 
personas, ocasiona un aislamiento y la evitación de contactos que 
llaman a la intimidad. (Erikson E. 1966). 

2.5.7 GENERATIVIDAD VS. ESTANCAMIENTO 

El hombre maduro necesita sentirse imprescindible, y su 
madurez pide la gu1a y el aliento de aquello que ha producido y 
debe cuidar. 

La generatividad , es en esencia la preocupación por 
establecer y guiar a la nueva generación, el concepto de 
generatividad incluye sin6nimos más populares, como productividad 
y creatividad, pero no pueden remplazarlo, constituye as1 una 
etapa esencial en el desarrollo psicosexual y también en el 
psicosocial. 

cuando tal enriquecimiento falta por completo, tiene lugar 
la regresión a una necesidad obsesiva de pseudointimidad, a 
menudo con un sentimiento general de estancamiento y 
empobrecimiento personal. Los individuos, comienzan a tratarse 
as1 mismos corno si fueran su propio y ünico hijo, Y cuando las 
condiciones los favorecen, la temprana invalidez fisica o 
psicológica se convierte en el veh1culo de esa autopreocupación. 

El sólo hecho de tener o incluso de desear tener hijos no 
basta para alcanzar la generatividad. (Erikson E. 1966). 
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• 
2.5.8 INTEGRIDAD DEL YO VS. DESESPERACIÓN 

El individuo que en forma alguna ha cuidado de cosas, 
personas y se ha adaptado a los triunfos a las desilusiones 
inherentes y al hecho de ser el generador de otros seres humanos 
o de productos e ideas, puede madurar gradualmente el fruto de 
estas siete etapas, as! conocemos el concepto de integridad del 
yo. 

Es la seguridad acumulada del yo con respecto a su tendencia 
al orden y el significado. 

Es la aceptaci6n del propio y único ciclo de vida que debia 
ser y que, necesariamente no permitla sustitución alguna. 

AG.n cuando puede percibir la relatividad de los diversos 
estilos de vida que han otorgado el significado al esfuerzo 
humano, el poseedor de integridad está siempre listo para poder 
defender la dignidad de su propio estilo de vida contra toda 
amenaza física y econ6mica, pueG sabe que una existencia 
individual es la coincidencia accidental de s6lo un ciclo vital 
con s6lo un fragmento de la historia. 

El estilo de integridad desarrollado por su cultura o su 
civilización se convierte as1 en el patrimonio de su alma, el 
sello de la paternidad moral de s1 mismo. En esa consolidación, 
la muerte pierde su carácter atormentador. La falta o la pérdida 
de esta integración yoica acumulada se expresa en el temor a la 
muerte: no se acepta el ünico ciclo de vida como lo esencial de 
la existencia. 

La desesperación expresa el sentimiento de que ahora el 
tiempo que queda es corto, demasiado corto para intentar otra 
vida y para probar caminos alternativos hacia la integridad. El 
malestar consigo mismo oculta la desesperación la má.s de las 
veces bajo la forma de mil pequefias sensaciones de desagrado que 
no equivalen a un gran remordimiento. (Erikson E. 1966) • 

A continuación se presenta, un cuadro con los ocho estadios 
de la vida; sus actitudes, alternativas y disposiciones de cada 
uno de ellos. 
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ESTADl:O CRl:Sl:S Vl:RTODES 
(ACTl:TODES EN PUGNA) 

I. Lactancia y confianza básica Fe y esperanza 
reconocimento vs. 

mutuo Desconfianza 

II. Temprana Autonomia Fuerza de voluntad 
infancia y deseo vs. y autocontrol 
de ser uno mismo Vergüenza y duda 

III. Infancia y Iniciativa Determinación y 
anticipación de vs. propósito 

roles culpa 

IV. Edad escolar e Laboriosidad Competencia, 
identificación con vs. capacidad 

la tarea Inferioridad 

v. Adolescencia Identidad Fidelidad 
vs. 

confusión de roles 

VI. Juventud Intimidad Afiliación y amor 
vs. 

Aislamiento 

VII. Adultez Generatividad Producción y 
vs. cuidado 

Estancamiento 

VIII. senectud Integridad del yo Sabiduría y 
vs. renunciamiento 

Oesesperaci6n 

Las dimensiones de la personalidad o actitudes en pugna 
descritas, estAn relacionadas con una crisis psicosociales. Cada 
etapa involucra una crisis. Si las crisis son solucionadas de 
manera adecuada, el individuo adquiere un componente saludable de 
personalidad, pero si las crisis no son solucionadas 
adecuadamente, se genera una cualidad negativa, la cual puede 
repercutir e interferir notablemente en el proceso de reflexión 
y observación simultáneas, es decir, en el autoconocimiento. 
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2.6 COMPARACIÓN ENTRE LA TEQRÍA DE S.FREUD Y E. 
ERIKSON 

ErUtson admite que la teor1a de Freud ha influido sobre la suya, y 
considera que la personalidad del individuo cambia y se desarrolla, durante 
un pertodo mucho mAs largo de como lo ve Freud. 

La teorta del desarrollo, de Freud, se ha determinado como Psicosexual, 
en tanto, que la de Erikaon se le llama Psicosocial. Ast pues, mientras Freud 
trataba de explicar la forma en que determinados rasgos de la personalidad 
se forman por medio de su teoria de los instintos, Erikson ve a la persona 
desde el punto de vista de su medio sociocultural. 

Freud se ocupo mis directamente de las necesidades del individuo y de 
la forma con que éstas son atendidas por las personas que cuidan del niño. 

Erikson, por su parte, considera la tarea principal de cada periodo de 
la vida y relaciona el éxito o el fracaso con el desarrollo del "yo". 

Para una mejor comparación se presenta a continuación un cuadro, 
marcando las diferencias en cada teorta. Propuesto por estos dos autores. 

ETAPA 
SEXUAL 
lFREUD) 

OAAL 

ANAL 

FAUCA 

LATENCIA 
GENITAL 

RESULTADO DE UNA RESOLUCICN 

LOGRADA FRACASADA 
IFREUD) lFlJACIONI IFREUDI 

Movimientos atn Alto grado de 
saltos hacia la etapa dt-penc:IMC: la 
•Ml 

Movimientos sin Caracterfstlcas 
saltos hacia la etapa Obseslvo-cCl!pJlslvas 
fálica 

Movimientos sin Caracterlstlcas 
saltos hacia el hlst~ricas y 
perfodo de latencia y conflictos edlpales 
eta-· -enltel 

Capacidad de afecto y lirproductlvldad y 
traba Jo aislamiento 

RESULTADO DE UNA RESOLUCION 

LOGRADA FRACASADA 
IERIKSONI IERIKSONI 

Sentimiento de Sentlml en to de 
ConHanza Oesconf 1 anza 

Sentimiento de Senth1lento de 
Autonanfa Ver;Genza y 

D<.do 

Sentimiento de Sentimiento de 
Iniciativa Culpa 

Laborloshiad Inferioridad 

ldentld&d Deslnte"racl6n 

lnt\mld&d Alshmltnto 

Fec1.n:Hdad Estancemlento 

lnt@O.ridad Dese&Df!racl6n 
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2. 7 IDENTIDAD Y CAMBIO 

Ahora bien, a lo largo del desarrollo y pasando por cada una 
de las etapas, surgirán cambios y ante éstos, el individuo 
reaccionará con angustia por lo desconocido de la nueva 
situación; ya que el cambio significa la pérdida de vinculas 
previos (duelo por el objeto) y la pérdida de los aspectos del 
propio self o si mismo (duelo por el self).. Si los duelos 
inherentes a cada cambio, no pueden ser elaborados 
satisfactoriamente, condicionará junto con la angustia, la 
resistencia al cambio, determinando la necesidad de reasegurarse 
y que las estructuras no se modifiquen ya que implica una gran 
amenaza al sentimiento de identidad. 

La ansiedad es uno de los sentimientos displacenteros más 
universales. Subjetivamente puede ser vivida como un sentimiento 
de aprensión difuso, vago, o como un estado emotivo de 
incertidumbre y desamparo. Presenta una constelación de s1ntomas 
físicos, respiratorios y circulatorios: palidez, aceleración del 
pulso, transpiración, sensación de vacio en el estómago, etc. 
Muchas veces se exterioriza a través de formas indirectas como: 
estados de mal humor, irritabilidad o franca agresión. 

En forma muy simplificada se puede señalar que la angustia 
o ansiedad constituye una reacción del individuo frente a un 
peligro o cambio, en la que manifiesta su deseo de sobrevivir, se 
prepara para la lucha o para la fuga, segün el caso. Aparece ante 
la inminencia de un ataque dirigido contra el yo y se relaciona 
más con el futuro. (Grinberg, L. y R. 1976) 

En realidad es un 11 yo 11 que lucha por seguir siendo el 
mismo. Mantener la identidad está en la base del sentimiento de 
angustia, que teme la locura o desintegración. (Monedero c. 
1986) 

La necesidad de planear significativamente la vida, radi~a 
en enfocar la energ1a vital del individuo en su propio 
significado, en vez de perderla en temores, dudas, ansiedades y 
tensiones. 

Sobre lo anterior Siliceo y Casares (1982) señalaron que el 
ser humano se enfrenta hoy a cambios continuos y a su propia 
actualización; estos retos lo obligan a buscar su centro 
interior, para no perder de vista su propia identidad y su 
sentido de vida. 

As1 el individuo debe ser capaz de dirigir adecuadamente sus 
esfuerzos, capacidades y anhelos, para adquirir asi su logro 
personal, siendo este factor el más importante en la motivación 
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del individuo, distinguiéndose una manera peculiar de actuar: 

Capacidad de fijarse metas personales. 
Sentido de responsabilidad por obtener resultados. 
Aceptación de riesgos moderados para alcanzar las metas. 
Preocupación por aspectos trascendentales, estéticos y 
culturales. 
Büsqueda de retroalimentación que le ayude a mejorar. 

Como se mencionó anteriormente el sentido de logro es uno de 
los motivadores más importantes y significativos que dirige al 
ser humano hacia el alcance de objetivos. Todo individuo desea 
ser alguien en la vida, se fija metas y trata de lograrlas, 
siempre esta viendo a futuro en constante desarrollo. 

Gordon w. Allport. (1955) e><pone la idea de que los 
elementos más generales de la personalidad constituyen 
disposiciones ampliamente intencionados, que apuntan hacia el 
futuro, estas caracter1sticas pueden ser el modo fundamental del 
individuo para situarse con relación al futuro, como tal, 
selecciona estimules y guia sus inhibiciones y elecciones lo 
cual esta 1ntimamente ligado con el proceso de su evolución. 

Esta cualidad de estar apuntando hacia el futuro nos conduce 
al concepto de que la personalidad siempre esta evolucionando. 
Como una estructura evolutiva y en crecimiento; el yo tiene 
poder, es dinámico, se encuentra ejerciendo presión formándose, 
reformándose y luchando constantemente por llegar a ser 
independiente. Todo ser humano busca el ser autónomo o duefio de 
si mismo y lograr as1 su identidad. 

2 8 FUNCIONES DEL TRABATO 

Aunque al joven le resulte dificil lograr su independencia, 
las tensiones internas y las presiones externas de sus 
compafieros, padres y de la propia sociedad, insisten en que 
encuentre una solución a este problema, por su parte cree que 
debe tomar sus propias decisiones, y lo mismo piensan sus padres 
los cuales constantemente insisten en que lo haga. 

A pesar del enorme deseo de independencia, a menudo el joven 
es frenado por el temor, tiene miedo de adoptar decisiones 
erróneas y luego arrepentirse. 

El conflicto de los adolescentes con sus padres para obtener 
de ellos independencia, marcha paralelo al conflicto que los 
padres mantienen consigo mismo. Estos desean que el adolescente 
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sea independiente y autosuficiente, pero temen que esta 
independencia les haga perder el amor de su hijo. (Gardner R. 
1947 citado en Hurlock E. 1979) 

Las dificultades para lograr su autonomia varian mucho entre 
los adolescentes. Los muchachos logran la independencia con mayor 
facilidad que las muchachas, mientras que los individuos de nivel 
intelectual superior no sólo obtienen su autonomia con mayor 
facilidad que los de niveles inferiores, sino que experimentan 
menor inseguridad cuando se les concede elegir. 

También se necesita la separación, el rechazo y el reto en 
varias esferas de la existencia. A medida que pasa el tiempo, el 
poder decidir debe ser un resultado personal, no de la coacción 
o persuasión de los padres. (Josselson, 1980 citado en craig G. 
1988) 

Los dos procesos fundamentales del adolescente son: 

- Logro de la autonomia y, 
- Formación de la identidad. 

En la obtención de su autonornia, el adolescente se sirve de 
reglas, valores y limites ya asimilados de sus padres. La 
enseñanza directa de ellos y su supervisión ya no son tan 
necesarias. 

La formación de identidad, es un proceso que exige abandonar 
viejos roles y lograr una maYor autonomia con los padres y 
parientes. 

En una perspectiva sociológica, la incipiente autonomía 
puede incluir un acontecimiento cualquiera por ejemplo: un 
movimiento fisico, un cambio de trabajo o un contrato con un 
socio, terminación de la escuela, ingreso al mercado de trabajo, 
separación de la familia, primer matrimonio, fundación de la 
propia familia. (Craig G. 1988) 

Todos los cambios citados reducen la supervisión y las 
responsabilidades de los padres aumentando la propia 
responsabilidad. AquI es importante resaltar y recordar que estos 
cambios también ocasionan crisis, ansiedad y frustración en los 
individuos, pues los enfrenta a situaciones desconocidas, que 
ocasionan un desequilibrio en la propia identidad. 

SegGn Hurlock E. (1979), hoy en d1a es raro el caso de 
adolescentes que logran ser económicamente independientes. Cada 
afio se vuelve menor el porcentaje de muchachos que lo logran 
inmediatamente después de graduarse, aunque los adolescentes 
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quisieran contar con un trabajo seguro y se preparan para ocupar 
puestos por los que sienten interés. 

Aquellos que logran obtener su autonom1a e identidad, son 
los que han pasado por una crisis y por lo mismo, escogen un 
trabajo y tratan de vivir conforme a un c6digo moral formulado de 
manera individual. Los pensamientos acerca de lo que quieren ser, 
consumen la mayor parte de su tiempo; esto se aplica tanto a 
hombres, como a mujeres, los cuales tienen una gran preocupación 
por su desempefio ocupacional. 

En la vida diaria abundan ejemplos de la importancia del 
nivel ocupacional. Por ejemplo cuando le preguntan a cualquier 
persona si al9uien tiene éxito, piensa de inmediato que se trata 
de su éxito ocupacional, y si el tener una ocupación hace posible 
el éxito, no tenerla lleva consigo un estigma de fracasos. 
(Watson R. 1991) 

El hecho de que los jóvenes hoy en d1a tengan tantos 
problemas para obtener trabajo, de tiempo completo o parcial 
dentro de su ~rea profesional, agrava su sentimiento de lejanía 
con el mundo real. 

otro ejemplo de importante funci6n que desempena el nivel 
ocupacional en la identidad humana, es cuando dos adultos se 
conocen y empiezan a intimidar, una de las primeras preguntas es 
la siguiente: ¿En qué trabaja usted?. No es que se tenga que 
catalogar a todo el que uno conoce antes de entablar una relación 
profunda, pero el saber la ocupación del otro u otra dice mucho 
acerca de sus antecedentes educativos y experiencias diarias, es 
G.til saber algo de los antecedentes del otro para encontrar temas 
de interés común. (Watson R. 1991) 

La profesión es de importancia decisiva para el hombre 
moderno, pues constituye el contenido esencial en la mayoría, 
incluso la relación del individuo con su familia sobre el influjo 
de la naturaleza de su actividad profesional. 

cuanto más llena la profesión la existencia del hombre, 
tanto más, define su relación total con el mundo. Es inevitable, 
que la concepción del mundo y la vida estén profundamente 
influidas por la profesión, de aqu1 que la entrada del joven en 
la vida sea entre nosotros, o mejor dicho para la sociedad, 
sinónimo de entrada en una profesión, o al menos de la elección 
de un camino determinado de formación profesional. (Spranger E. 
1963) 

La escuela representa, una etapa importante hacia ese 
trabajo penoso, pero la vida profesional constituye una ruptura 
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alln m6.s completa con el medio protegido. Este dificil paso, 
advertirse incluso, entre los estudiantes que termina sus 
estudios y dejan a la 11 madre universidad 11 que los ha alim ntado 
y que ahora los lanza a un mundo lleno de incomprensión y de 
peligros. 

También en nuestra sociedad existe otro elemento que tiene 
repercusiones sobre la realidad ps1quica: generalmente el t abajo 
se remunera con dinero y éste puede ser condici6n p ra la 
independencia del trabajador. (Enciclopedia de la Psicolog a y la 
Pedagog1a. 1980) 

Las funciones econ6micas del trabajo son obvia : las 
personas trabajan para sustentarse a s1 mismas y a sus fa ilias. 
Tan importante como lo es esta funci6n, se pueden menciona otras 
dos, que son también enormemente significativas, estas s n: 

l. Personales, y 
2. Sociales. 

Dentro de las personales se encuentra la iden idad y 
autoestima. 

2.8.1 Identidad Personal y Autoestima 

En gran medida, las personas llegan a ser lo qu hacen. 
Prequntar a alguien: ¿quién es usted? desencadena re puestas 
ocupacionales, como: "soy abogado" " soy ama de casa" o trabajo 
para cierta instituci6n. ciertamente es uno de los me ios má.s 
notorios de la identificación de uno mismo en nuestra ociedad 
enormemente compleja, cambiante y fragmentada. 

Autoestima: El trabajo tiene la capacidad de ase rar al 
individuo respeto a su capacidad para dominar al o y al 
ambiente. (Coleman y Hammen. 1977) 

2.8.2 Identidad Social 

Para las funciones sociales, el trabajo de una p rsona le 
ayuda a identificarla, de acuerdo con alguna posición e status 
social, también es una fuente de contactos sociales, un lugar 
para conversar, intercambiar intereses y preocupacione mutuas. 

Si el trabajo es una fuente importante de identidad 
personal, autoestima y posici6n social, es importante s fialar que 
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las personas en empleos con status bajos o en trabajos aburridos 
y carentes de sentido, pueden sufrir disminución de su 
estimación personal. En cuanto a las personas que no pueden 
conseguir un empleo, se les niega una fuente importante de 
identidad, y las miles de personas que están empleados en 
trabajos carentes de satisfacción personal, pueden experimentar 
ataques temporales, sobre su estima e identidad. (Coleman y 
Hammen. 1977) 

Con esto podemos mencionar que el aspecto económico, no es 
la única funci6n, para otorgarle una gran importancia al trabajo 
dentro del desarrollo del individuo. 

Para los jóvenes egresados, la transición de la escuela al 
trabajo, es como la entrada al "Mundo de la realidad". Aunque 
este mundo difiere marcadamente de una situación de trabajo a 
otro, en un mundo que es distinto en muchas formas a la 
universidad. 

La transición completa de la escuela al trabajo, no s6lo 
representa un pilar principal en la vida de la persona, con 
frecuencia, plantea un problema de transici6n dificil. 

A continuaci6n se presenta, un factor importante que la 
mayoría de los egresados enfrentan al iniciarse en el trabajo: 

2.8.3 Temores y Preocupaciones 

Al desplazarse de la situación competitiva, pero 
relativamente protegida de la escuela, a otra más exigente y con 
frecuencia de menor apoyo; la situación de trabajo. El joven 
puede sentir que ha entrado en un mundo nuevo y desconocido, 
cuyos peligros no sabe cómo prever. 

Un temor común es el fracaso o el no ser aceptado por los 
colegas y superiores. otros temores y preocupaciones pueden ser 
alrededor, de si ha hecho la elección correcta y si su nuevo 
esfuerzo será acorde con sus esperanzas y expectativas, loqrando 
satisfacer sus necesidades. (Coleman y Hammen. 1977) 

Los jóvenes egresados tienen en mente varias aspiraciones Y 
entre sus principales intereses pueden resumirse y clasificarse 
de manera general las siguientes categorías: 

Conseguir trabajo: cuanto mayor sea la necesidad económica, 
tanto será el interés y la preocupación del egresado por 
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conseguir un empleo. Pero la dificultad, que lleva implicita el 
encontrar una ocupación sin haber tenido ninguna experiencia o 
alguna práctica limitada, constituye una inquietud absorbente que 
a menudo lo conduce a aceptar lo que se le ofrezca, ocasionándole 
insatisfacci6n. (Malin y Jamison, 1952. citado en Hurlock E. 
1979) 

Tipo de trabajo: Si se obtiene lo que se desea, generalmente 
se siente inseguro, con respecto a su aptitud para cumplir dicha 
tarea. Cuando el deseo de independencia o necesidad de dinero es 
grande, no importará el tipo de trabajo a desempeñar. 

Ganar dinero: El afán por lograr una independencia económica 
es más intenso en ocasiones, que el interés por el propio 
trabajo. 

Grado de realismo: Aunque no todos los individuos tienen 
confianza en que han de lograr los objetivos de su vocaci6n, 
existe tendencia a tomarse más realistas a medida que transcurre 
el tiempo y descubren, por medio de fuentes, que sus 
oportunidades de ingresar a las ocupaciones por ellos elegidas, 
se hallan limitadas por sus propias aptitudes y por el escaso 
nümero de empleos disponibles. (Hurlock E. 1979) 

:Influencia familiar: La familia en su totalidad, pero 
principalmente los padres, tienen un lugar determinante para que 
el egresado se sienta presionado en lograr obtener un buen 
empleo, en el que pueda aplicar sus conocimientos vocacionales, 
pues desea obtener una independencia de parte de ellos y además 
no defraudarlos en sus anhelos. 

Influencia social: A todos se nos cataloga y se nos da la 
importancia dependiendo de nuestro puesto dentro de la sociedad. 
El egresado al no conseguir trabajo o laborar pero en actividades 
no relacionadas con la carrera de estudio, se considera devaluado 
pues no ha alcanzado un logro profesional, por lo tanto se 
frustra también su logro personal. 

Pode1nos concluir que el trabajo es una fuente importante de 
:.dentidad personal, autoestima y posición social. Podr1a 
~redecirse que la falta o la insatisfacción relativa al empleo, 
tendrian una gran cantidad de consecuencias para el bienestar del 
individuo. 
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El terminár la carrera, aproxima al joven hacia el siguiente 
paso: la obtención de un empleo, necesario para lograr la 
independencia familiar y económica, aumentando asi la propia 
responsabilidad. Todos estos cambios que enfrenta el individuo, 
lo colocan en un estado de insatisfacción, inestabilidad, 
peligro y angustia, provocándole un sentimiento de 
insatisfacci6n que repercute en la consolidaci6n de su identidad. 
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CAPITULO 111 1 



CAPITULO III 

CRISIS DE IDENTIDAD 

3.1 PEFTNICTON DE CRTSIS DE lDENTIDAD 

La crisis de identidad ha sido definida por varios autores 
desde diversos puntos de vista; la definición que a continuación 
se presenta retine de manera concisa, los elementos necesarios 
para nuestra investigación. 

Crisis de identidad es una fase de inadecuaci6n, inseguridad 
y confusión en el individuo, ocasionándole una reorganización que 
lo llevara a adoptar una actitud determinante que favorecer6 su 
evolución o retroceso en el desarrollo de su propia 
identificaci6n. 

La crisis m6s seria que afronta una persona ocurre durante 
la formación de la identidad. Y el no enfrentarla con buen 
resultado, puede ser grave ocasionando consecuencias 
trascendentales al individuo. Una persona con una identidad bien 
formada, tropezará con una problema tras otro durante su vida 
adulta, no podrá mantener estabilidad a través de circunstancias, 
transformaciones y cambios diversos en el vivir, dado que la 
evoluci6n del individuo esta formada por una serie ininterrumpida 
de cambios pequeños y grandes. Todo cambio implica 
inevitablemente una incursión en lo desconocido, ocasionando 
angustia frente al cambio. 

El miedo frente al cambio, determina la necesidad de 
asegurarse de que todo permanece igual sin modificar las 
estructuras, lo que implica para algunos individuos una amenaza 
a un sentimiento de identidad. La tendencia o necesidad de 
evitar cambios puede alcanzar en ocasiones, un alto grado de 
patologla, llevando mediante la compulsi6n a la repetici6n, y 
conservar a cualquier costo (la neurosis misma, la enfermedad 
somática o la que no se quiere exponer al cambio. (Grinberg L y 
R. 1976), 

Es importante sefialar entonces que la falta de crecimiento 
y de cambio equivale al estancamiento pslquico, a la esterilidad 
emocional; en otras palabras, a una muerte psíquica, a seguir 
modelos viejos, estructuras previas, evitando reemplazarlas por 
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nuevos modelos, privando as1, al individuo de la posibilidad de 
vivir y moverse en el mundo de la realidad externa y de la 
realidad psicol6gica. 

Hay cambios importantes en la vida de un individuo como el 
matrimonio, embarazo, nacimientos de hijos, graduación 
profesional, entre otros, que pueden convertirse en factores 
desencadenantes de reacciones depresivas y situaciones 
angustiantes intensas, porque son vividas, en un mismo plano, 
como pérdida de ciertos aspectos de la identidad. 

La experiencia de experimentar una depresión, después de 
lograr alcanzar determinadas metas, que significan verdaderos 
éxitos para el individuo. Puede ser considerada en ciertas 
ocasiones, como una consecuencia de vivir la pérdida de una parte 
del self (s1 mismo), el cual contiene el anhelo o la expectativa 
de logro. Es decir, que cuando se desea 1ntimamente algo y ese 
deseo es satisfecho, obviamente se siente placer; pero surge un 
sentimiento depresivo simultáneo por la desaparición del deseo o 
de las ganas. 

Hay individuos que tienden a postergar continuamente el 
placer, para no exponerse a sufrir la depresión de su pérdida una 
vez logrado. Hay quienes por el mismo motivo, se postergan 
constantemente en la vida. (Grinberg L y R. 1976). 

Todos estos cambios y modificaciones que se sufren, son 
necesarios para llegar a formar la identidad, siendo ésta un 
proceso de reflexión, observación y constante diferenciación; 
mediante el cual se llega a un punto donde se da un cambio, 
pérdida, o amenaza radical, aqu1 es donde entra la crisis de 
identidad, que puede ser producida por un cambio significativo 
del rol o status en sus relaciones. Esta experiencia 
significativa es individual y temporal, ya que puede ser resuelta 
de una manera u otra, en un periodo relativamente corto, sin 
embargo la resolución favorece la adaptación o inadaptación, 
permaneciendo o no con una crisis de identidad. 

El término crisis de identidad se uso por primera vez con un 
prop6sito cl1nico especifico en la Clinica Mt Zion de 
Rehabilitación para veteranos durante la Segunda Guerra Mundial, 
a causa de las exigencias de la guerra, pues hab1an perdido su 
sentimientos de mismidad personal y de continuidad hist6rica. 
(Erikson E. 1966) 

Desde entonces dicha perturbación, se presenta en individuos 
jóvenes con conflictos graves, cuyo sentimiento de confusión se 
debe sobre todo, a la guerra que libraban dentro de ellos mismos, 
como rebeldes confundidos y delincuentes destructivos en guerra 
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contra la sociedad. (Erikson E. 1977). 

Los problemas de identidad no resueltos pueden llevar a una 
crisis de identidad, a la que Peter Madison (1969) citado en 
Grinberg L y R (1976) describe como: una crisis de desarrollo, 
originada por la consciencia del individuo sobre sus capacidades 
y cualidades personales al ser incompatibles con las funciones 
sociales, en su situación presente o anticipada. 

Muchas crisis de identidad ocurren en relaci6n con la 
elecci6n de carrera, como cuando un estudiante encuentra que 
simplementente no puede entender matemáticas superiores y que no 
tiene esperanza de aprobar. Como consecuencia debe abandonar los 
planes de toda la vida y olvidarse de su carrera. (Grinberg L y 
R. 1976) 

Cuando la crisis de identidad surge en forma inesperada y 
repentina, el individuo sufre un choque de identidad, 
enfrentSndose a un reto con s1 mismo y a las funciones sociales 
que ha ido integrando con éxito hasta ese ~omento. Tales choques 
a menudo ocurren durante el primer año de Universidad, cuando el 
estudiante puede experimentar un repentino descenso en 
autoestimaci6n, caracterizado por apat1a, depresión, desaliento 
e incapacidad para cumplir con los planes académicos. 

Otro tipo de crisis de identidad destacado por Madison 
(1969) citado en Grinberg L y R. (1976) es un estado al que él 
denomina "no ser11 , en el cual el sentido de identidad del 
individuo se ve seriamente amenazado y teme que el "yo 11 conocido 
deje de existir. 

En la etapa de la Universidad, la orientación al logro es 
mucho m~s palpable y la esperan~a del estudiante de alcanzar una 
identidad segura y significativa se basa principalmente en la 
competencia reconocida no s6lo en ese ámbito, sino también, en el 
mundo real después de la Universidad~ 

3.2 CARACTERÍSTICAS DE LA CRISIS DE IDENTIDAD 

z. La crisis en ocasiones es escasamente perceptible y en 
otras lo es muy marcada: en algunos j6venes, clases sociales, 
periodos de la historia; la crisis de identidad se presentará 
claramente señalada como un periodo critico, una especie de 
segundo nacimiento institucionalizado mediante ceremonias, o 
intensificado mediante la disputa colectiva o el conflicto 
individual. 
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%% • La formación de la identidad, por norma, posee un 
aspecto negativo que, a lo largo de la vida, puede permanecer 
como un aspecto rebelde de la identidad total. 

La identidad negativa es la suma de todas aquellas 
identificaciones y fragmentos de identidad que el individuo tuvo 
que sumergir en su interior como indeseables e irreconciliables 
y mediante los cuales se hace sentir como "diferentes" a 
individuos atipicos o a ciertas minorias especificas. 

x:n. La naturaleza del conflicto de identidad depende a 
menudo del pánico latente infiltrado dentro de un per1odo 
hist6rico. (Erikson E. 1977). 

Algunos per1odos en la historia se vuelven vac1os de 
identidad a causa de tres formas básicas de la aprehensión 
humana: 

1•. Miedos despertados por hechos nuevos, tales como 
descubrimientos e inventos (incluyendo armas) que cambian y 
expanden en forma, la totalidad de la imagen del mundo. 

21. Ansiedades despertadas por peligros simbólicos 
percibidos vagamente como una consecuencia de la desintegración 
de las ideolog1as existentes. 

31. Temor de un abismo existencial desprovisto de 
significado espiritual. 

Si la malignidad de la crisis de identidad esta determinada 
tanto por los defectos en las primeras relaciones de una persona 
con su madre como con la incompatibilidad o irrelevancia de los 
valores disponibles en la adolescencia. (Erikson E. 1977). 

El aspecto "social" de la identidad, por otra parte, debe 
ser explicado dentro de esa dimensión comunitaria en la que el 
individuo debe encontrarse a si mismo. 

A lo largo de la vida el establecimiento y mantenimiento de 
esa fuerza puede reconciliar discontinuidades y ambigüedades; por 
lo tanto depende del apoyo de modelos parentales y modelos 
comunitarios. 

La identidad psicosocial, posee un aspecto psicohist6rico. 
La juventud depende de la coherencia ideológica del mundo del que 
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se supone debe hacerse cargo. 

La crisis de identidad se puede referir como se mencion6 
anteriormente desde un aspecto psicosocial. Al decir que es 
psicol6gica y social, desde un enfoque psicoanalitico queremos 
decir que: 

1. Es parcialmente consciente e inconsciente. Es un sentido 
de continuidad e igualdad personal, pero es también una cualidad 
del vivir no consciente de s1 mismo, como puede ser tan 
espléndidamente manifestado en un joven que se ha encontrado a si 
mismo a medida que ha encontrado su dimensión comunitaria. 

2. Está acosada por la dinámica del conflicto y en su cl1max 
total puede conducir a estados mentales contradictorios tales 
como un sentido de vulnerabilidad exacerbado y alternativamente 
otro con grandes perspectivas individuales. 

3. Posee su propio periodo evolutivo y significa que la 
crisis de identidad depende parcialmente de factores 
psicobiológicos, que aseguran la base somática a un sentido 
coherente de mismidad vital de un organismo. 

4. Se extiende tanto al pasado como al futuro; está 
enraizada en las etapas de la infancia y dependerá para su 
preservación y renovación de cada una de las etapas evolutivas 
subsecuentes. (Erikson E. 1977). 

3 3 CAUSAS DEL PROBLEMA DE IDENTIDAD 

El problema de identidad no nace de las dificultades en que 
el sujeto se mete con el buen uso o mal uso de su entendimiento. 
Estos problemas se originan del medio ambiente social, 
posiblemente de una falla de estructuras, que le hacen a éste 
muy dificil definirse a si mismo satisfactoriamente, aün en el 
supuesto de que sepa razonar como es debido y tenga todo el 
tiempo disponible para sentarse a cavilar sobre si mismo y 
preguntarse quién es. 

El problema se ha trasladado de la esfera filos6fica de 
Sócrates ("conócete a ti mismo") a la Psicolog1a, Psiquiatria y 
Sociolog1a. Ahora consiste en definir las situaciones que 
obstaculizan a la gente normal para encontrarse a si mismo ante 
situaciones bastante desfavorables. Son muy contadas las personas 
que, aün siendo muy inteligentes, consiguen resolver su problema 
de identidad. 
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Siempre que un sistema social no acierta en repartir 
convenientemente los papeles de sus miembros, el resultado es una 
especie de pieza teatral donde la mayoría de los actores se 
muestran a disgusto con sus partes o peor aO.n se mueven como 
comparsas, sin tener un papel definido que desempefiar. Siempre 
que los sistemas sociales son malos y no proporcionan símbolos 
ideales, tampoco pueden dar a sus miembros un significado que les 
sirva para ubicarse y ubicar a los demás. Y cuando no sabe dar 
el respaldo debido a sus miembros éstos no encuentran una base 
s6lida que les permita sentirse articulados. 

Algunas causas que ocasionan crisis de identidad en el 
individuo son: 

PRIMERA. Ruptura con las viejas tradiciones, a raiz de los 
procesos de modernización y aculturación. Esta ruptura no 
conlleva tlnicamente a cambios econ6micos y políticos, sino 
también una explosi6n de las necesidades de identidad 
individuales que impele a buscar al mismo tiempo una imagen 
personal propia y una imagen colectiva. 

SEGUNDA. Una situaci6n bastante generalizada y generadora de 
problemas de identidad es la de los grupos minoritarios, a 
quienes la discriminación y los prejuicios les han impuesto una 
identidad insatisfactoria. Estos grupos se sienten fuera de las 
sociedades cuyos valores, han aceptado relativamente. 

TERCERA. La 11 movilizaci6n heterogénea" en donde grandes 
masas con determinado nivel social, pertenecientes a diversas 
subculturas, clases, pueblos, gremios de trabajo, escuelas, 
iglesias, configuraciones familiares o sociedades se trasladan a 
otros medios ambientes muy distintos. Estos desplazamientos 
obligan a los individuos a ajustar su identidad a las nuevas 
situaciones en vez de que reconfirmen su propia imagen. 

CUARTA. Es el peligro existente con mayor frecuencia en las 
sociedades modernas, que en las 11modernizantes11 ; es el desempleo 
y la falta de oportunidades para afirmar la propia identidad en 
el trabajo. 

QUINTA. Por ültimo es importante sefialar, también ese foco 
de problema de identidad representado por la conf iguraci6n 
racional y formal de los papeles que asignan al individuo las 
estructuras tecnol6gicas y burocráticas: habrá muchas personas 
que, a pesar de tener una meta bien definida y hasta 
materialmente bien remunerada, se sienten sin embargo muy 
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insatisfechas. 
Se han descrito cinco diferentes situaciones sociales que 

ponen en peligro la identidad del individuo y que son muy comunes 
en las sociedades modernas o modernizantes. comúnmente aparecen 
combinadas y con algunas características propias. 
Una de ellas es: que la gente se ve constantemente fatigada por 
los publicistas, a vivir lo más descontenta de si misma. Existe 
también ese influjo de personajes célebres que llegan al público, 
a través de los medios de comunicaci6n masiva, estimulando a 
imitar estilos; a querer ser estrellas o animadores, a idealizar 
irrealmente las profesiones de modelos, locutores o de músicos 
"rockanroleros11 • 

Todo esto contribuye a enconar más la lucha por los simbolos 
sociales ya que casi todos queremos subir otro peldafio más en la 
escala social. (Klapp o. 1973). 

3.4 SÍNTOMAS DEL PROBLEMA DE CRISIS DE IDENTIDAD. 

Los síntomas más comunes del problema de identidad son: 

1R. Sentimiento de deformidad, o de que hay algo defectuoso 
dentro de uno mismo. 

2•. Odio de la persona hacia si misma. 

JR, Hipersensibilidad, quisquillosidad o vulnerabilidad a 
flor de piel. Esta quisquillosidad se debe a que el propio "ego" 
es como una frágil canoa que se vuelca de un papirotazo. (klapp 
o. 1973)' 

ta. Preocupación desmedida por uno mismo. 

su. sentimiento de inadecuaci6n, es como estar en guerra con 
el mundo o se fuese un extraf'io en la propia sociedad. 

&R. Poca valoración de los demás, hacia la persona. 

7R. Af'ioranza de ser otra persona. Aspiración remota y 
elevada que, más que el deseo de triunfar en la propia vocación, 
es el de tener otra vida. 

aa. Percataci6n excesiva de estar representando un papel en 
la vida real. Sensación de estar actuando o desempefiando alguna 
actividad. 

69 



9il. Preocupación por la aceptación de los demás. Podr1a 
describirse como una virtud camaleonesca para cambiar de estilo, 
de actitudes y de color; para complacer. 

1oa. Desequilibrio en las bases de la propia seguridad. 
sintiendo que todos aquellos principios adquiridos a lo largo de 
la vida se desmoronan. Esto puede provocar en el ambiente social 
y conocido un repentino vacI.o, o un temor al rechazo de todos 
aquellos en quienes hab1amos confiado. 

11a. Enfrentamiento a un dilema moral tan duro y pendiente 
de resolución, que causa en el sujeto una verdadera crisis de 
identidad. Es esa situación en que la persona no acierta a 
decidir quién es, quién debe ser o como actuar. 

La angustia de la propia identidad esta revelando siempre 
que 11hay una descompostura en nosotros que no podemos componer". 
Aunque es verdad que la angustia de la identidad hace que algunos 
se suiciden, lo más frecuente es que las personas se resignen a 
una vida corno la llamada "vida de callada desesperación". Y 
también es evidente que tales sentimientos pueden producir en las 
personas una fuerte motivación para salir de los caminos 
trillados y buscar experiencias que los cambien de modo de ser; 
participando en movimientos sociales y búsquedas masivas al 
margen de las viejas estructuras. (Klapp O. 1973). 

La crisis de identidad que enfrenta el adolescente; por la 
gran variedad de cambios y el periodo transitorio de confusión, 
rompe con la identidad infantil y enfrenta al yo con nuevos 
objetivos, impulsos y ansiedades. 

El sentido original de crisis, en una elección y en general, 
terminación de un acontecer, en un sentido o en otro, la 
situación resuelve otra situación, pero al mismo tiempo designa 
el ingreso en una situación nueva que plantea sus propios 
problemas. Por este motivo suele entenderse por crisis una fase 
peligrosa de la cual puede resultar algo beneficioso o algo 
pernicioso para la entidad que la experimenta. (Aberastury A. 
1978). 

Calder6n G. (1987) afirma que la crisis de identidad puede 
ser provocada por sentimientos de culpa, por conflictos creados 
por deseos inconscientes, por incidentes en la vida del individuo 
que ha tenido algCin significado o como resultado de tensiones 
familiares. 

Este mismo autor propone que se debe distinguir si estas 
circunstancias son factores eti6logicos determinantes, o si son 
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elementos desencadenantes que ponen de manifiesto la incapacidad 
de enfrentamiento de una personalidad deficientemente 
estructurada. Proponiendo que el origen de la crisis de identidad 
se establece por dos aspectos fundamentales: 

Factores Determinantes: 

Mala integración de la personalidad en etapa formativa. 

Factores Desencadenantes: 

a) Culminación de estudios profesionales. 
b) cambio de responsabilidades. 
c) Pérdida de la protección familiar. 
d) Ambivalencia en relación con el logro de su 

independencia. 

A lo anterior, se puede mencionar la gran influencia que 
tiene el desarrollo humano en la identidad; pues el individuo se 
enfrenta a cambios continuos y lograr actualizarse; 
considerandose una estructura evolutiva y en crecimiento, con una 
constante dinámica y luchando por ser independiente, dichas 
transformaciones lo colocan en un estado de inseguridad y 
desequilibrio, provocándole crisis de identidad. 

3.5 INVESTIGACIONES REALIZADAS 

Siendo la crisis de identidad el tema principal de esta 
investigación, se presenta a continuación una revisi6n de 
diferentes autores, para conocer los resultados alcanzados en 
estudios realizados; que de alguna manera aportan conocimientos 
para la realización del presente estudio. 

Rosenberg M. (1973) afirma que la esencia de la frustración 
de la crisis de identidad en los adolescentes reside en la 
imposibilidad de concretar los propios deseos. como sefialaba 
William James, es tan fácil incrementar la propia autoestima 
reduciendo las aspiraciones como aumentando las realizaciones. 

El deseo de triunfar, no obstante, puede tener significaciones 
diferentes para distintas personas. Algunas quieren progresar 
para adquirir seguridad; otros evalüan el progreso en la medida 
en que les proporciona la oportunidad, de realizar una 
contribución positiva a ln sociedad; y a otros el afán de la 
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comodidad o de posesiones materiales. 
Investigaciones realizadas por J.K. llidd (1984) prueban 

aspectos de la teoría del autoconcepto, acerca del desarrollo de 
la carrera, realizada con una muestra de 355 ninos ingleses. Los 
resultados demuestran que el acuerdo entre el concepto de s1 
mismo ideal y los conceptos de preferencias ocupacionales eran 
significativamente mAs grande que entre el actual concepto de s1 
mismo y los conceptos de preferencia ocupacional, reflejando la 
mayor preocupaci6n de los jovencitos por el futuro. 

En el trabajo realizado por J. T. Hontimar y cols. (1986) se 
encontr6 que la experiencia de autonom1a en el trabajo tiene un 
efecto significativamente positivo en la autoestima; las 
condiciones de trabajo tienen mayor consecuencia para la 
autoimagen que el status socioecon6mico, y las personas 
responden en forma semejante a la experiencia de autonom1a en el 
trabajo, independientemente de la edad. Esto se deriva de un 
estudio longitudinal, con una muestra de 843 sujetos que incluyó 
antecedentes socioecon6micos, habilidades, autonomia laboral, 
ingresos y prestigio ocupacional para después de cinco afias 
posteriores a la Preparatoria. 

La investigaci6n realizada por B. J. Hirsh y Cola, (1987), 
examinaron el bionestar Psicol6qico de ll7 estudiantes Plancos y 
42 negros durante su paso a la Junior Hight School. Los sujetos 
inclu1an 73 varones y 86 mujeres. Se encontraron pautas de ajuste 
complejas y sumamente diferenciadas, la autoestima estaba sin 
alteraci6n desde el final del sexto grado hasta la mitad del 
séptimo, y presentó un crecimiento notablemente hacia el final 
de este ó.ltimo. Las mujeres reportaron un incremento en la 
depresión, ansiedad, sentimientos de inadecuación y otros 
s1ntomas en comparación con los muchachos. 

Bamilton e. (1990) realizó un estudio en el cual se 
contempla la transición de la escuela al trabajo, en una muestra 
de la Universidad de Cornell N.Y. y encontr6 que los 
profesionistas al egresar de la Universidad esperan in9resar a 
trabajar inmediatamente para obtener beneficios como: Desarrollo 
Personal, Experiencia, Responsabilidad Social, Habilidad para 
trabajar con gente, Incremento de Conocimientos y Habilidades. 

Phelps c. (1991) estudió el desarrollo de la formación de la 
identidad en mujeres de la Universidad de Arizona y encontró que 
el concluir una carrera proporciona a las recién graduadas; siete 
dimensiones para el desarrollo de la identidad: 
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Competitividad 
Manejo de emociones 
Desarrollo de autonom1a 
Establecimiento de identidad 
Relaciones interpersonales libres 
Desarrollo de propósitos 
Desarrollo de la propia integridad 

Ojhn s. (1991) estudio las motivaciones que llevan a 
estudiantes mujeres de la India a concluir una carrera, encontró 
que el motivador principal es el factor econ6mico, el cual 
ünicamente quedará. satisfecho al encontrar un empleo bien 
remunerado. 

Luthar s. (1991) realizó un estudio longitudinal en 
estudiantes de la Universidad de Yale en donde comparó la 
vulnerabilidad y la competencia, encontró que la competencia a la 
que se enfrentan los recién egresados de la Universidad al 
solicitar un empleo les provoca crisis de identidad. 

Feldmnn s. (1992) estudió los diferentes tipos de padres y 
como influyen estos en las motivaciones de los hijos, en una 
muestra constituida por alumnos de la universidad de stranford; 
encontr6 que los hijos, no importando la familia de procedencia, 
tienen como expectativa o motivador principal su independencia 
econ6mica, la cuál podrá lograr ünicamente al obtener un empleo. 

Riggio R. (1992) estudió la relación entre las variables 
reportadas y las encontradas durante la crisis de identidad en 
una muestra de alumnos de la Universidad de california, concluy6 
que la ansiedad, soledad y bienestar econ6mico influyen de manera 
directa en el logro de la identidad. 

Hurrison R. (1991) estudió la magnitud de la crisis de 
identidad en una muestra obtenida de la Universidad de Bergan 
(Noruega) y observó que la magnitud de ésta, depende de variables 
como: la significaci6n del hecho, estadio en el ciclo de vida, la 
susceptibilidad, control y predicción del hecho desencadenante. 

earzonsky H. (1991) investigó el status de identidad y el 
sistema de integración del yo, en un grupo de alumnos de la 
Universidad de Nueva Yord, encontr6 las siguientes categorías: 
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Realizados: Aquellos que logran alcanzar su identidad. 

Moratorias: Se encuentran en medio de la crisis. 

Excluidos: No pasan por crisis, no tienen revaluaci6n a 
ninguna posición, se quedan con viejos papeles. 

Difusos: Evitan activamente comprometerse, se dejan llevar 
sin rumbo, sin metas. 

Kampar T. (1991) realizó su investigación en la Universidad 
de st. John'S Nueva York sobre la predicci6n de emociones en el 
grupo social, concluyo que el grupo es capaz de producir cuatro 
emociones en sus miembros: miedo, ansiedad, tristeza y alegria. 

Harjoribanks K. (1992), Buczynski P. (1991) y Ssjmusk A. 
(1991) concluyeron que la formación de la identidad depende 
directamente de las influencias socio-culturales. 

En base a estas investigaciones y a la bibliografia revisada 
se concluye, que el egresado ante la imposibilidad de concretar 
su mayor deseo, que es ingresar a trabajar inmediatamente 
después de terminar la carrera, se le dificulta obtener 
beneficios como: el lograr un desarrollo personal y profesional, 
responsabilidad y posición social, autoestima, logro de 
independencia ya sea económica o familiar y sobre todo la 
conformación de su identidad como profesionista. 
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CAPITULO IV 

MÉTODO 

4.1 TUSTTF/CACTÓN Y PLANTEAMIENTO DEL PRQBLEMA. 

La situación actual, por la que atraviesa nuestro pais; hace 
que sea considerada como una nación subdesarrollada, con una gran 
diversidad de problemas interdependientes, que dan como resultado 
un per1odo critico de inestabilidad y crisis en el ámbito 
econ6mico, pol1tico, social y educativo. Esto repercute 
directamente en los individuos que conforman la .sociedad, ya que 
esta desorganización no permite que se proporcionen los medios y 
elementos adecuados para un desarrollo armónico y satisfactorio 
de los individuos que forman parte de ella. 

Esta postura prevalece en todos los campos y se ve reflejada 
en el Sistema Educativo Nacional, pues los métodos empleados y 
los contenidos impartidos no van acorde con nuestra realidad ni 
con nuestras necesidades como pa1s, ya que han sido pensados para 
otro tipo de sociedades y han sido adoptados sin nin9Qn tipo de 
reflexión, formándose as1 profesionistas a gran escala que no 
cumplen con los requisitos necesarios para incorporarse al 
mercado laboral o si bien los cubren; el sistema les da pocas 
oportunidades de desarrollo, viéndose este también afectado por 
la incapacidad de absorber el gran nümero de egresados. 

Debido al gran nümero de personas que solicitan una plaza, 
los empleadores tienen mayor exigencia para proporcionar el 
puesto, quedando sin oportunidad de competencia los 
profesionistas recién egresados que no cuentan con la experiencia 
laboral necesaria. Por lo que tiene como ünica salida el aceptar 
cualquier empleo que se le ofrezca aunque éste no vaya de acuerdo 
con su formación profesional, teniendo la idea de que 6ste será 
algo transitorio, un escalón hac1a algo mejor y más acorde con su 
preferencia. 

Los egresados al enfrentar esta situación y reconocer su 
falta de realismo sienten un vac1o interno, insatisfacción y 
ansiedad, los cuales son provocados por sus expectativas y 
aspiraciones truncadas, que lo llevan a una inestabilidad y 
confrontación con su propio yo, provocándole por ende una crisis 
de identidad. Esta situación lo coloca en un punto crucial entre 
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el sequir luchando por obtener sus metas o desistir sin alcanzar 
sus prop6sitos. 

De lo anterior, nuestro interés en investigar: 

PROBLEMA DE INVESTIGACIONI 

¿Es la falta de trabajo uno de los factores principales que 
ocasiona crisis de identidad en el egresado de la carrera de 
Psicolog1a de Ciudad Universitaria de la UNAM? 

4.2 OBTETIVO GENERAL 

Determinar si el tener o no empleo influye en los egresados 
de la Facultad de Psicología de e.u. para que se presente Crisis 
de Identidad. 

4.3 HIPÓTESIS DE TRABATO 

Existe Crisis de Identidad en los egresados de la Facultad 
de Psicología de Ciudad Universitaria de la UNAM, que no se han 
podido incorporar al mercado de trabajo. 

HIPÓTESIS 

En el presente estudio, s1 alfa es menor o iqual a .os se 
rechaza la Ho. y se acepta la H1 si alfa es mayor a .os. 

Las Hipótesis estad1sticas son las siguientes: 

Ho1: No existen diferencias estad1sticamente significativas al 
alfa menor o igual a • os, en cuanto a crisis de identidad en 
egresados de la carrera de Psicologia sin trabajo y egresados 
con trabajo. 

H11: S1 existen diferencias estad1sticamente significativas al 
alfa mayor a .os, en cuanto a crisis de identidad en egresados 
de la carrera de Psicologia sin trabajo y egresados con trabajo. 
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Ho2: No existen diferencias estad1sticamente significativas al 
alfa menor o igual a . 05, en cuanto a Ansiedad Rasgo en 
egresados de la Facultad de Psicologia sin trabajo y egresados 
con trabajo. 

H12: 51 existen diferencias estadisticamente significativas al 
alfa mayor a .os, en cuanto a Ansiedad Rasgo en egresados de la 
Facultad de Psicologia sin trabajo y egresados con trabajo. 

Ho3: No existen diferencias estad1sticamente significativas al 
alfa menor o igual a . os, en cuanto a Ansiedad Estado entre 
egresados sin trabajo y egresados con trabajo. 

H13: Si existen diferencias estad1sticamente significativas al 
alfa mayor a .os, en cuanto a Ansiedad Estado entre egresados 
sin trabajo y egresados con trabajo. 

Ho.: No existen diferencias estad1sticamente significativas al 
alfa menor o igual a .os, en los factores que provocan la crisis 
de identidad entre egresados sin trabajo y egresados con trabajo. 

Hl,.: 51 existen diferencias estad1sticamente significativas al 
alfa mayor a . os, en los factores que provocan la crisis de 
identidad entre egresados sin trabajo y egresados con trabajo. 

4.4 DELIMITACTON DE VARIABLES 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

• Bituaci'6n Laboral 
con trabajo 
Sin trabajo 

VARIABLE DEPENDIENTE 

• crisis de Identidad 
La cual fué medida por medio de los siguientes factores: 

- Objetivos deseados 
- Objetivos alcanzados 
- Necesidades de autonom1a 
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- Aceptaci6n 
- Ambici6n 
- Independencia econ6mica 
- Grado de Ansiedad 

Rasgo 
• Estado 

Vl\RIABLE CONTROL 

• Egresados con situación académica regular. 

DEFINICIÓN CONCEPTUAL DE VARIABLES 

VARIABLES INDEPENDIENTES 

con t:rabajo: Egresados que se encuentran desempefiando 
labores, percibiendo a cambio una retribuci6n económica. 

sin trabajo: Egresados que no han logrado incorporarse a la 
Población Económicamente Activa. 

VARIABLE DEPENDIENTE 

crisis de Identidad: Fase de inadecuaci6n inseguridad y 
confusión, ocasionada por situaciones que amenazan la 
integridad y estabilidad emocional, presentándose la opci6n 
de tomar decisiones, que pueden ser para avanzar o 
retroceder a situaciones previas. 

Vl\RIABLE CONTROL 

Egresados con situación académica regular: Integrantes de la 
muestra hayan terminado y aprobado todas las materias en los 
semestres 93-1 6 93-2, pertenecientes a la generaci6n 1989-1993. 

DEFINICIÓN OPERACIONAL DE VARIABLES 

Vl\RIABLES INDEPENDIENTES 

Sin Trabajo: Fué determinado mediante la contestaci6n 
afirmativa del reactivo veinte, del cuestionario general de 
datos, en el cual se especificó que actualmente trabajan 
percibiendo ingresos econ6micos. 
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Con trabajo: Fué determinado mediante la contestaci6n 
negativa del reactivo veinte, del cuestionario general de 
datos, en el cual se especific6 que actualmente no trabajan 
percibiendo ingresos económicos. 

VARIABLB DBPBNDIBNTB 

Crisis de Identidad: Fué medido por medio de dos 
instrumentos: el Test Abreviado de los Colores de Max 
LUscher y el Inventario de Ansiedad Rasgo - Estado (IDARE). 
Test Abreviado de los Colores de Max LÜscher. 
Tomándose en cuenta los objetivos deseados, situaci6n 
presente, caracter1sticas coartadas, focos de tensión, 
problema actual y triada laboral. 
Inventario de Ansiedad Rasgo - Estado (IDARE). 
Se tomaron en cuenta los puntajes de las dos escalas del 
instrumento: Ansiedad Rasgo - Estado. 

VARIABLB CONTROL 

Situación Académica Regular: Que los alumnos hayan terminado 
y aprobado las materias de la carrera, en los semestres 93-1 
6 93-2, pertenecientes a la generación 1989 - 1993. 

4.5 DEFINICIÓN DE LA POBLACIÓN 

La poblaci6n de donde fue obtenida la muestra, const6 de un 
total de 390 egresados, pertenecientes a la generaci6n 1989 -
1993 1 de la carrera de Psicologia de Ciudad Universitaria de la 
Universidad Nacional Aut6noma de México (UNAM}, sin importar el 
área de procedencia, sexo, edad o nivel socio-econ6mico, que 
cubrieron el 100% de sus créditos en los semestres 93-1 6 93-2. 

4.6 TIPO Y SELECCIÓN DE MUESTRA 

La muestra fué obtenida por medio de un Muestreo 
Probabilistico Aleatorio Simple. 

Se solicit6 a la Secretaria Escolar de la Facultad de 
Psicologia, un listado de los egresados con el 100% de créditos 
cubiertos en los semestres 93-1 y 93-2, pertenecientes a la 
generación 1989 - 1993. Se procedi6 a numerarlos, obteniéndose un 
total de 390 egresados. 

NO ornr: 19 
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Se acudi6 nuevamente a Secretaria Escolar de la Facultad 
para que proporcionará los datos personales de los egresados y 
as1 facilitar su localizaci6n. 

Una vez numerados los 390 boletos, cada uno de ellos con 
nombre, domicilio y teléfono en su caso, fueron vaciados en una 
caja, para seleccionar los egresados al azar. Se extrajeron 150 
boletos en total, dejando un margen de 30 para fines de 
reposición. Posteriormente se inicio la búsqueda de las personas 
elegidas, ya sea telefónicamente, en su domicilio o por medio de 
amistades y conocidos. Se les informo sobre la investigaci6n, 
invitándolos a participar en ella. 

La muestra fué constituida por 120 personas egresadas de la 
Facultad de Psicologia de Ciudad Universitaria, que accedieron a 
participar, lo que corresponde al 30% de la población, 
dependiendo de la situación laboral en que se encontraban se 
formaron los siguientes grupos: 

GRUPO 1 
60 Sujetos egresados, sin trabajo. 

GRUPO 2 
60 sujetos egresados, con trabajo. 

4. 7 INSTRUMENTOS 

* TEST ABREVXADO DE LOS COLORES DE llAX LÜSCBER. 

Esta es una prueba basada en la asociaci6n directa de los 
colores con necesidades psicológicas y fisiol6gicas. En este caso 
la preferencia por un color y el rechazo de otro significan algo 
determinado y reflejan un estado mental o de equilibrio 
glandular, o bien las dos cosas. 

El hombre a trav~s de la vida ha tenido influencia constante 
de los colores de la naturaleza de ahi la importancia del estudio 
de esta asociaci6n, ya que esta se da de manera universal e 
independiente de raza, sexo o ambiente social. 

Existen diversos experimentos en los que se pidió a los 
sujetos que miraran los colores obteniéndose los siguientes 
resultados: 

Un rojo puro por periodos determinados demostr6 que tiene un 
efecto estimulante decisivo en el Sistema Nervioso, aumenta la 
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presión sanguinea y acelera el ritmo cardiaco y respiratorio. El 
rojo es un excitante por su efecto sobre el Sistema Nervioso, en 
especial, sobre el simpá.tico del Sistema Nervioso Autónomo. Por 
otra parte, una exposición igual a un azul puro produce un efecto 
contrario, disminuye la presi6n sanguinea y reduce el ritmo 
cardiaco y respiratorio. El azul oscuro es, un sedante por su 
efecto y opera mediante el parasimpá.tico del Sistema Nervioso 
Autónomo. 

El Test esta apoyado en la 11 teoria del contraste" del 
fisi6logo Hering (1874), 

Hering observó que la púrpura visual (rodopsina) que se 
halla en los bastones de la retina del ojo se decoloraba por la 
influencia de los colores claros y se restauraba por si sola 
cuando se exponia a colores obscuros. Los colores claros tenian 
un efecto catabólico (destrucci6n), en tanto que los colores 
obscuros tenian un efecto anabólico (restablecimiento y 
regeneración) . Según Hering, el blanco sometia al púrpura visual 
a un catabolismo que la destruia; el negro, por otra parte, daba 
lugar a un anabolismo que restablecia al púrpura retiniana a su 
estado original. Estos mismos resultados se obtenian con rojo -
verde y con amarillo - azul, resultando asi 11 el efecto de 
contraste11 que se podia aplicar a todos los colores de acuerdo 
con su claridad o con su obscuridad. 

Postuló que habia tres substanci~s en el ojo, cada una de 
las cuales responde a una pare3a diferente de tonos 
complementarios: una sensible al rojo - verde, otra sensible al 
amarillo - azul y otra sensible al blanco - negro. La percepción 
de cada uno de los complementarios (rojo, amarillo y blanco) 
causa un resquebrajamiento de la substancia respectiva en el ojo. 
La luz de los tonos restantes (verde, azul y negro) causan una 
producción quimica de sus respectivas substancias, la teoria 
explica por qué la me?.cla de complementarios da gris (los dos 
procesos complementarios se neutralizan mutuamente) y por qué la 
exposición a un color es seguida por la inducción a otro. 

Es sin duda el test má.s rá.pido ya que sólo se necesitan de 
cinco a ocho minutos, para su aplicación, está. constituido por 
ocho tarjetas de colores las cuales se encuentran clasificadas 
de la siguiente manera: 

* COWRES BASICOS 

Corresponden a necesidades psicológicas fundamentales. 

1) Azul (obscuro) representa la profundidad de sentimiento 
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(satisfacci6n, afecto, tranquilidad). 

2) verde (azulado) es la constancia de voluntad (necesidad 
de autoafirmarse, autoestima). 

3) Rojo (naranja) representa la fuerza de voluntad 
(necesidad de obrar, éxito, competitividad). 

4) Amarillo (claro) es la espontaneidad (necesidad de 
preveer y aspirar) . 

* COLORES AUXILIARES 

Son el resultado de la combinaci6n de los colores bAsicos. 

5) Violeta resulta de la combinaci6n del rojo y el azul, 
representa un sueño irreal algo m1stico. 

6) Marrón surge de la combinación de rojo, naranja y negro, 
hace referencia a los sentidos corporales, representa lo 
sensitivo. 

7) Neqro negación de todos los ce lores, representa la 
ausencia y la negación. 

O) Gris (neutro y sin color) representa una barrera, una 
protección para evitar compromisos de todo tipo. 

La preferencia por colores acromáticos (negro, gris y 
marrón) puede entenderse como una actitud negativa hacia la vida. 

En el test completo existen siete series diferentes que 
contienen un teta l de 73 placas coloreadas con 25 tonos o 
matices, se necesita realizar 43 elecciones. 

Esta prueba es de personalidad y es aplicable en toda la 
población. Para su aplicación se mezclaron las tarjetas y se 
colocaron frente al sujeto posteriormente se le pidió que 
observara y ordenara las ocho tarjetas de manera jerárquica del 
color que más le agrada al que le desagrada, tratando de no 
asociarlo con prendas de vestir, autos, colores de moda o las 
combinaciones idea les. El apl icador registro el n\'.imero de las 
tarjetas segün el orden en que el sujeto las eligi6. 

Una vez más se mezclaron las tarjetas y se colocaron frente 
a él, pidiéndole que ordenara las tarjetas nuevamente, siguiendo 
las mismas indicaciones, aclarándole que no se trataba de una 
prueba de memoria. 
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Dependiendo de la colocación de las ocho tarjetas de 
colores, se precedió a la realización de la interpretación de 
cada uno de los test de los individuos que conformaron la 
muestra. 

Para la interpretación se siguieron los lineamientos que 
marca el autor los cuales son los siguientes: 

Una vez seleccionados los colores por el orden de 
preferencia por los sujetos, no hay otra alternativa más que 
asociarlos en pares; los dos primeros colores se sefialaran con el 
signo 11 +11 (Objetivos Deseados), el par siguiente con el signo "x" 
(Situaci6n Presente), el tercero con 11= 11 (Caracteristicas 
Coartadas) y el íiltimo con "-" (Focos de Tensión). El siguiente 
par 11 X, - 11 (Problema Actual) será la combinación del primer y 
ültimo d1gito de la elección del sujeto. Aunque este an!ilisis 
proporciona una interpretación exacta, el tomar en cuenta las dos 
elecciones reporta numerosas ventajas, ya que la segunda elecci6n 
resulta más confiable por ser m~s espontánea. 

Las tarjetas sirven para determinar: 

- o~jetivos Deseados (+) 
Son las conductas dictadas por los objetivos deseados, son 

los medios con los que el individuo se dirige hacia el logro de 
sus metas. 

- Bituaci6n Presente (x) 
Indica el estado actual de las cosas, es la situación en la 

cual la persona siente que se encuentra en ese momento y la 
manera en que las circunstancias le piden obrar. conducta 
adecuada para la situación presente. 

- Caracteristicas Coartadas (:) 
Conducta inadecuada para la situación presente. Son las 

necesidades que el sujeto reprime porque cree que impedirán el 
logro de sus objetivos. 

- Yocos de Tensi6n (-) 
caracter1sticas rechazadas o suprimidas, saturadas de 

ansiedad. Son las necesidades insatisfechas gue tiene el sujeto. 

- Problema ~ctual (+,-) 
Es la existencia de una necesidad b!isica insatisfecha y la 

conducta que resulta de esta tensi6n. 
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- Tríada laboral 
Esta compuesta por los colores verde, rojo y amarillo, 

representan la capacidad de crear y tener una conducta eficiente 
durante largos periodos en el trabajo. 

En la prueba estos tres colores deben aparecer juntos. 

* J:NVENTl\RJ:O DE ANDJ:EDAD RASGO - ESTADO (J:Dl\RE). Autores Dr. 
Charles Spielberg y Dr. Rogelio Dlaz Guerrero. 11Véase el apéndice 
A" 

El inventario de Ansiedad Rasgo - Estado (IDARE) versión en 
español del STAI ( state Traint Anxiety Inventary) esta 
constituido por dos escalas separadas de autoevaluación, 
utilizadas para medir dos dimensiones distintas de la Ansiedad: 

1. Ansiedad Rasgo (A - Rasgo). Se refiere a las diferencias 
individuales, relativamente estables, entre las personas en 
tendencia a responder a situaciones percibidas como amenazantes 
con elevación en la intensidad de la Ansiedad Estado. 

2. Ansiedad Estado (A - Estado). Es conceptualizada como una 
condición o estado emocional transitorio del organismo humano, 
caracterizado por sentimientos de tensión y de miedo subjetivos 
conscientemente percibidos. 

La construcción del IDARE se inició en 1964 con la meta de 
desarrollar una sola escala, que proporcionará medidas objetivas 
de autoevaluación tanto en la Ansiedad - Rasgo como en la 
Ansiedad Estado. Pero esta estrategia subsecuentemente 
modificada, seleccionando un grupo de reactivos para medir A -
Estado y otro grupo que permitiera la mejor medida posible de A -

Rasgo. 

Para elaborarlo se tomaron como base tres escalas de 
ansiedad, el IPAT, Anxiety Scale (Cattell y Scheier 1963), el 
TA'iLOR Manifest Anxiety Scale (TMAS 1953) y el WELSH Anxiety 
Scale (1956), con lo que se formó un cuestionario de 177 
reactivos que se aplicaron a 288 estudiantes de un curso de 
Introducción a la Psicologia de la Universidad de Vanderbilt, con 
correlación de 0.25 o más con cada una de las tres escalas de 
ansiedad. Estos reactivos fueron alterados en su contenido, de 
tal manera que los reactivos pudiesen ser utilizados con 
distintas instrucciones para medir ambos aspectos: A - Estado y 
A - Rasgo. Se hicieron numerosas aplicaciones de los reactivos, 
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eliminando y simplificando, a fin que quedarán s6lo aquellos que 
mejor llenaran los criterios establecidos para medir A - Estado 
y A - Rasqo seqQn Spielberqer, quedando al final 20 reactivos 
para cada escala. 

Fue di senado para ser autoadministrable ya sea 
individualmente o en grupo, no tiene !Imite de tiempo, los 
estudiantes universitarios generalmente requieren de 6 a e 
minutos para contestar cualquiera de las dos escalas y menos de 
15 minutos para contestar ambas. 

Las instrucciones para contestar las dos escalas, están 
impresas en el protocolo respectivamente. El examinado responde 
a cada uno de los reactivos del IDARE, llenando el circulo del 
nt1mero apropiado que se encuentra, a la derecha de cada uno de 
ellos. 

La dispersión de posibles puntuaciones para el "Inventario 
de Autoevaluaci6n 11 del IDARE varia desde una puntuaci6n m1nima de 
20, hasta una puntuaci6n ma.xima de 80, para cada escala. Los 
sujetos responden a cada uno de los reactivos, valora.ndose ellos 
mismos en una escala de cuatro puntos: 

Las cuatro categorías para la escala A - Estaao son: 
·1) No en absoluto 

2) Un poco 
J) Bastante 
4) Mucho 

Las categorías para la escala A - Rasgo son: 
1) casi nunca 
2) Alqunas veces 
3) Frecuentemente 
4) Casi siempre. 

Algunos reactivos se formularon de tal manera, que una 
valoraci6n alta indica poca ansiedad. El valor numérico de la 
calificaci6n para los reactivos en los cuales la valoración es 
alta indican gran ansiedad es el mismo representado por el número 
sombreado. Para aquellos reactivos en los cuales una valoración 
alta indica poca ansiedad el valor numérico de la calificación es 
inverso. 

La calificaci6n se obtiene sumando los n'Cimeros marcados, 
excepto los reactivos 1, 2, s, 8, 10, 11, 15, 16, 19 y 20 de la 
escala SXE (A - Estado) "véase el apéndice B" y los nQmeros 21, 
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26, 27, 30, 33, 36 y 39 de la escala SXR ( A - Rasgo) 11véase el 
apéndice C11 , que se califican en forma invertida. Así el que 
marca cuatro obtiene una calificación de uno, si marca dos 
equivale a tres y viceversa. 

La confiabilidad Test - Retest (estabilidad) de la escala 
A - Rasgo es relativamente alta, pero los coeficientes de 
estabilidad para la escala A - Estado tienden a ser bajos, como 
era de anticiparse en una medida que es influenciada por factores 
situacionales. Las dos escalas tienen un alto grado de 
consistencia interna, con un coeficiente de confiabilidad que va 
de .BJ a .92. 

La validez del IDARE se fundamenta en el supuesto, de que el 
examinado entiende claramente las instrucciones dadas; en 
relación con 11 estado" se reporta como se siente "en un momento 
especifico" y las instrucciones que se le dan en relación con el 
11rasgo11 se le pide que indique "como se siente generalmente". se 
obtuvo la validez concurrente mediante la correlación con otras 
escalas como son: el IPAT 11Anxiety Scale11 Cattell y Scheier 1963. 
y el TMAS "Manifest An>ciety Scale" TMAS 1953. obteniéndose un 
alto indice de validez. 

Se eligió como instrumento de investigación el Inventario de 
Ansiedad Rasgo - Estado, (IDARE), por que ofrece perspectivas 
favorables para su aplicación; es breve, fácil de administrar, 
accesible a cualquier tipo de persona y mide niveles de ansiedad, 
que se encuentran relacionados con la crisis de identidad. 

* COBSTIOllARIO DB DATOS GEJIERALBS 

contiene los datos que permiten afirmar que los sujetos se 
hallan dentro de las características requeridas para la muestra. 

Además proporciona datos socio-demográf ices de los 
egresados. 

se le realizó un estudio piloto, con 30 egresados para 
detectar la existencia de preguntas de dificil comprensi6n o 
ambiguas y determinar la signif icancia de los reactivos. 

Obteniéndose un instrumento de 25 preguntas, en total. "Véase 
el apéndice D" 
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4.8 DISEÑO 

* Diseño Diferencial correlaciona!. 
consiste en la comparación de dos grupos, para determinar si 

existen diferencias entre ellos. Además de que permite establecer 
el grado de relación existente entre dos o más variables, las 
cuales generalmente permanecen libres de todo control por parte 
del investigador, de igual manera proporciona información sobre 
la relación causal entre estas variables. (Matheson, D. 1970). 

4.9 TIPO DE ESTUDIO 

El presente es un estudio, descriptivo, ex post tacto y de 
campo. 

Descriptivo. Al describirse el fenómeno tal y como se 
presentan las caracterr.sticas más importantes; su aparición, 
frecuencia y desarrollo. 

EX post facto. Ya que no se tiene control directo de la 
variable independiente, pues ya acontecieron sus manifestaciones 
y se hacen inferencias sin intervención directa o manipulación. 

De campo. Al realizarse en el medio natural que rodea al 
individuo. 

4.10 PROCEDIMIENTO 

Una vez obtenida la población se procedió a la obtención de 
la muestra por medio de un muestreo probabil!stico aleatorio 
simple. 

Algunos de los sujetos fueron localizados en su domicilio o 
en su lugar de trabajo en donde se llevo acabo la aplicación. 

A los contactados telefónicamente, se le invitó a participar 
en la investigación, citándoseles en las instalaciones de la 
Facultad de Psicolog!a en e.u., donde se les pidió contestaran 
los instrumentos. 

se sugirió a los sujetos contestarán de manera veraz los 
instrumentos utilizados. (IDARE, Test Abreviado de los colores y 
el cuestionario de Datos Generales) siguiendo las instrucciones 
del aplicador, las aplicaciones se realizaron de manera 
individual y colectiva, en diferentes escenarios. 
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CAPITULO V 1 



CAPITULO V 

RESULTADOS 

5.1 ANALTSIS DE RESULTADOS 

En este trabajo el análisis estad1stico fue realizado en dos 
fases, Mediante el Análisis Descriptivo y Análisis Inferencial. 

El siguiente tratamiento es puramente descriptivo, necesario 
para observar la situaci6n general de nuestros grupos y el 
comportamiento de los datos y presentar los resultados generales 
en frecuencia y porcentaje en ambos grupos (Sin trabajo y Con 
trabajo), 

GRUPO 1 GRUPO 2 
OPCIONES ISIN TRABAJO) ICON TRABAJO) 

FRECUENCIA PORCENTAJE FRECUENCIA PORCENTAJE 

MASCULINO 8 13.3X 12 20,0l. 

FEMENINO 52 ... ,. 48 ..... 
TOTALES 60 100,0% 60 100,0% 

Se observa que la población predominante dentro de la Facultad de Psicología en la 
Universidad Nacional Autónoma de México, es de sexo femenino. Ya que dentro de los dos grupos 
que forman nuestra muestra {Grupo 1 Egresados Sin Trabajo, y Grupo 2 Egresados Con trabajo) 
existe un mayor porcentaje de mujeres. El grupo 1 obtuvo un puntaje del 86.7% y el grupo 2 del 
80.0%. 
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OPCIONES 

©ll.DMll'il© 2 
EDAD 

GRUPO 1 
ISIN TRABAJO) 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

41 68.Jl 

15 25.0X 

··"' 
80 100,0% 

GRUPO 2 
ICON TRABAJOJ 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

36.7X 

53.ll 

10,0l 

80 100.0% 

Como se puede observar,la edad representativa de los egresados del grupo 1 es de 21 a 
24 años. con un porcentaje de 68.3, mientras que en el grupo 2, el rango que se observa, es de 
25 a 28 aftas, con un porcentaje de 53.3. 

OPCIONES 

SOLTERA COJ 

CASADA (0) 

01\IORCIADACO) 

TOTALES 

©ll.DMll'il@:/J 
ESTADO CIVIL 

CRUPO 1 
ISIN TRABAJO) 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

SS 91.7X 

5 8.Jl 

.. ···-· 
80 100.0% 

GRUPO 2 
(CON TRABAJOI 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

57 95.0l 

2 3.3X , '·"' 
80 100.0% 

Para ambos grupos el estado civil, que señalaron fue de soltera {o) con un porcentaje de 
91.7 en el grupo 1yde95.0 en el grupo 2. 
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OPCIONES 

NlMGUllO 

º'º 
DOS 

TOTALES 

©l.BffeiJll)Lll@~ 

NUMERO DE HIJOS 

GRUPO 1 
(SIN TRABAJO) 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

57 95.0X 

t.n 

80 100.0% 

GRUPOZ 
(CON TRABAJO) 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

57 "·'"' .... 
80 100,0% 

Como se puede apreciar. la población en general de egresados de la facultad de Psicología. 
son solteros; como se observa, el grupo 1 como el grupo 2 obtuvieron un puntaje del 95.0%, 
señalando no tener hijos. 

©VJMLli@liii 
AREA DE PROCEDENCIA EN LA CARRERA 

GRUPO 1 GRUPO 2 
OPCIONES fSIN TRABAJO) (CON TRABAJO) 

FRECUENCIA PORCENTAJE FRECUENCIA PORCENTAJE 

CLINICA 20 33.3% 25 '1.7X 

EDUCATIVA • 13.32: to 16.TX 

ElCPElllHEMTAL 1 t.?X 1 t.n 

UlOUSIRIAL ,. 48.3X " 30.0'X 

SOCIAL 2 3.3X • 10.0% 

TOTALES 80 100.0% 80 100.0% 

El área de procedencia más representativa fue de Psicología Industrial para el grupo 1 con 
un 48.3%, mientras que en el grupo 2, et area fue Psicología Clfnica con un porcentaje de 41.7. 
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©ll.!JMJ!lil@$ 
PRINCIPAL MOTIVO PARA ELEGIR LA CARRERA 

GRUPO 1 GRUP02 
OPCIONES ISIN TRABAJO) (CON TRABAJO) 

FRECUENCIA PORCENTAJE FRECUENCIA PORCENTAJE 

GUSTO PERSONAL Y CAMPO 57 95,0X 47 78.3x 
DE APLICACJON 

LABOR SOCIAL Y POR HOOA 1 1.71< 5 8.3X 

ASIGNACI~ 2 l,3X 8 13.lX 
UNIVERSITARIA Y POR 
INFLUENCIA DE AMIGOS 

TOTALES 80 100.0% 80 100,0% 

Los motivos principales para elegir la carrera de Psicología en ambos grupos fueron; por gusto 
personal y por su campo de aplicación. 
El grupo 1 obtuvo un porcentaje del 95.0 mientras que el grupo 2 obtuvo un 78.3%. 

OPCIONES 

SEIS (6) 

SIETE (7) 

OCHO t8l 

NUEVE (9) 

DIEZ C10J 

TOTALES 

©ll.!Júlhl!illíi@7/ 
PROMEDIO GENERAL EN LA CARRERA 

GRUPO 1 
(SIN TRABAJO! 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

1.71< 

1.71< 

29 4B.3X 

25 41.7X 

6.71< 

80 100,0% 

GRUPO 2 
{CON TRABAJO) 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

1.71< 

35 58.]X 

24 40.0X 

80 100.0% 

Como se puede apreciar, el promedio general y más representativo en ambos grupos, es 
de ocho. El grupo 1 obtuvo un porcentaje de 48.3 y el grupo 2 de 58.3. La media del grupo 1 es 
de 8.3 y del grupo 2 de 8.2. 
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CIWWIO 8 
OCUPACIONES EN LAS QUE SE EMPLEA MAYOR PARTE OEL TIEMPO 

A PARTIR Da EGRESO DE LA UNIVERSIDAD 

GRUPO 1 GRUPO Z 
OPCIONES (SIN TRABAJO) ICON TRABAJO) 

FRECUENCIA PORCENTAJE FRECUENCIA PORCENTAJE 

•tWAJO RELACIOHADO 
COM U. CARRERA. 

11REALIZACl6N OE TESIS 
•ASISTENCIA A CURSOS 

•SERVICIO SOCIAL 

•pu.ct1CAs 
PROFESIONALES 

•REALIZACIÓN DE TESIS 
11ASISTENCIA A CURSOS 

•SERVICIO SOCIAL 

•REALIZACIÓN DE TESIS 
•ASISTENCIA A CURSOS 

11SERVICIO SOC1AL 
•DIVERSIONES 

•ASISTENCIA A CURSOS 
11 SERVICIO SOCIAL 

*TRABAJO RELACIONADO 
CON LA CARRERA 

•QJVERSIONES 

*ASISTENCIA A CURSOS 
•SERVICIO SOCIAL 

•PRACTICAS 
PROFESIONALES 
•DIVERSIONES 

•SERVICIO SOCIAL 
•PRACTICAS 

PROFESIONALES 
•.a.slSTENCIA A CURSOS 

•QJVERSIONES 
•VIAJES 

*TRABAJO RELACIONADO 
COtl LA CARRERA 

•TRABAJO NO RELACIONADO 
CON LA CARRERA 

*ASISTENCIA A CURSOS 
*REALIZACIÓN DE TESIS 

TOTALES 

23 3B.3X 

17 28.t.'.I~ 

11 18.3X 

15.0X 

80 100.0% 

" 40.0X 

10 16.7X 

15 25.0l 

11 18.31 

80 100.0% 

La mayor parte del tiempo a partir del egreso de la Universidad ha sido ocupado en 
diferentes actividades en ambos grupos. 
Grupo 1 con el 28.3% señala haberse ocupado en prácticas profesionales, Asistencia a cursos 

de Capacitación y en la Realización de Tesis. 
Grupo 2 con el 40.0% ha ocupado su tiempo en el Trabajo relacionado con la Carrera, la 

Realización de Tesis, Asistencia a Cursos de Capacitación y Realizar el Servicio Social. 
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CGll!Miiii@i!l 
SENTIMIENTOS EXPERIMENTAD OS 

A PARTIR DEL EGRESO DE LA UNIVERSIDAD 

GRUPO 1 GRUPO 2 
OPCIONES (SIN TRABAJO) fCON TRABAJO) 

FRECUENCIA PORCENTAJE FRECUENCIA PORCENTAJE 

NINGUNO 10 16.7X 1l 21.7X 

•CONFUSIÓN EN aJANTO A 19 31.7X 26 43.3% 
LAS ACTIVIDADES A 

SEGUIR 
*SENTIMIENTOS DE 

INADECUACION 

•ANSIEDAD (SINTOOS • 15.0X 11 18.!X 
FISICOS 

*tlEPRESJÓN (TRISTEZA, 3 5,0X 10 16.7X 
CANSANCIO Y AGOTAMIENTO 

•CONFUSIÓN EN CUANTO A 19 31.7X .. ..... 
LAS ACTIVIDADES A 

SE CU IR 
•SENTIMIENTOS DE 

INADECUACION 
•DEPRESIÓN 
*ANSIEDAD 

TOTALES eo 100.0% eo 100,0% 

Los sentimiento que han experimentado con mayor frecuencia el grupo 1 son: Confusión 
en Cuanto a las Actividades a Seguir, Inadecuación, Depresión y Ansiedad; con un porcentaje de 
31.7. 
En el grupo 2, señalo haber experimentado Confusión en Cuanto a las Actividades a Seguir y 
Sentimientos de Inadecuación con un 43.3%. 
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fCll.J¡;),IQ}~@ ~@ 

EXPECTATIVAS AL EGRESAR DE LA UNIVERSIDAD 

OPCIONES 

•toti1SEGUIR EHPLEO 
9t!ESARROLLD PROFESIONAL 

•DESASIROLLO PERSOUL 
•LOCRAR INtlEPENOENCIA 

*REALIZAR TESIS 
*AYUDAR A LA FAMILIA 

*COMSEGUIR EMPLEO 
*OESARROlLD PROFESIONAL 

*DESARROLLO PERSONAL 
*REALIZAR TESIS 

*OESAJl:ROLLO PROFESIONAL 
*CONTINUAR CON UN POSGRADO 

*AYUDAR A LA FAMILIA 

*DESARROLLO PERSONAL 
*DESARROLLO PROFESIONAL 

*LOGRAR JNDEPEMDENCIA 
*AYUDAR A lA FAMILIA 

*CONSEGUIR EMPLEO 
*DESARROLLO PROFESIONAL 

*AEALIZAA TESIS 
*CONT 1 NUAA CON UN POSCRADO 

*CONT 1 NUAR CON UN POSGRADO 

*AYLOAR A LA CENTE 

TOTALES 

GRUPO 1 
(SIN TRABAJO) 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

16 26,7% 

31 51.7X 

s.ox 

15,0X 

1.7" 

60 100.0% 

GRUPO 2 
ICON TRABAJO 1 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

11 18,3X 

15 25.0X 

" 20.ox 

" 20.0X 

10.ox 

1.7" 

5.0X 

60 100.0X 

Las expectativas que se tenían al egresar de la Universidad en ambos grupos fueron: 
Conseguir empico, Desarrollo personal, Realizar tesis y Desarrollo profesional;en el grupo 1 se obtuvo 

un puntaje del 51.7% y el grupo 2 como se observa obtuvo un puntaje del 25.0%. 
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OPCIONES 

•EHPLEO RELACIONADO CON LA 
CARRERA 

•ASISTENCIA A CURSOS 
•REALIZACION DE TESIS 

•EMPLEO NO RELACIONADO CON 
LA CARRERA 

*ASISTENCIA A CURSOS 
•REALIZACJON DE TESIS 

*REALIZACl6N DE TESIS 
•ASISTENCIA A CURSOS 

*EMPLEO RELACIONADO 
*[XPERIENCIA LABORAL 

*ASISTENCIA A OJRSOS 
*REALIZACJON DE TESIS 
*EICPERIENCIA LABORAL 

TOTALES 

©l!.Dffeo@ll!@ ~ ~ 
METAS ALCANZADAS A PARTIR 

DEL EGRESO DE LA UNIVERSIDAD 

GRUPO 1 
ISIN TRABAJO) 

ORUP02 
(CON TRABAJO! 

FRECUENCIA PORCENTAJE FRECUENCIA PORCENTAJE 

6.7X 18 Jo.ax 

15.0X 15.0X 

24 40.0X 8.321: 

17 28.3X 

23 38.3X 11 18.3X 

80 100.0')6 ºº 100,0% 

Las metas alcanzadas que obtuvo grupo 1 son: Asistencia a Cursos de Capacitación y Realización 
de Tesis con un porcentaje de 40.0 mientras que en el grupo 2. fueron la Obtención de un Empleo 
Relacionado con la Profesión, Asistencia a Cursos de Capacitación y Realización de Tesis; con un 
porcentaje de 30.0. 
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©l\!Jlil@/11@ ~~ 
CONCEPTO EN QUE SE TIENE COMO PROFESIONISTA 

GRUPO 1 GRUPO 2 
OPCIONES ISIN TRABAJO) ICON TRABAJOJ 

FRECUENCIA PORCENTAJE FRECUENCIA PORCENTAJE 

•REALIZADO EN El CAMPO 10 16.7X 27 lo5.0X 
LABORAL 

*SIN EXPERIENCIA 16 26.7% 21 35.0'.ll: 

•sJN CIPOll\'UMIDAD DE 
OESEMPERAllSE LASORALMENT E 

*CON EXPECTATIVAS 32 53.3'.ll: 10 18.7X 
TRUWCADAS 

*SIN EXPERIENCIA 

*INCAPAZ DE DESEHPEAAR 
LABORES DE PSICOLOGIA 

*SIN EllPERIENCfA 2 J.JX 2 3.3X 
*CON EXPECTATIVAS 

TRUNCADAS 

TOTALES •• 100,0% •• 100.ox 

El concepto que se tienen como profeslonlstas los Integrantes del grupo 1 es Sin experiencia, 
Con expectativas truncadas y Sin opon unidad de desempeñarse con un porcentaje de 53.3. 
Mientras que los egresados del grupo 2, se consideran como profesionistas realizados en el campo 

laboral con un porcentaje de 45.0. 
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OPCIONES 

EllCELENTE 

BUENA 

REGULAR 

OEfICIEMTE 

TOTALES 

©11.Ul'l.llilllil@ ~¡¡ 
PREPARACIÓN EN EL CAMPO DE LA PSICOLOG(A 

GRUPO 1 
(SIN TRABAJO) 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

20 33.3X 

37 61.?'X 

3,3X 

1.7X 

•• 100.0% 

GRUPO 2 
ICON TRABAJO) 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

5.0X ,, 31.n 

31 s1.n 
11.'TX 

•• 100.0% 

Los egresados del grupo 1 y 2, consideran la preparación profesional recibida en la Universidad 
como buena, con un porcentaje de 61.7% y un 51.7% respectivamente. 
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©ll.DMllill!ll~~ 
OBSTÁCULOS PARA OBTENER TRABAJO 
DENTRO DEL CAMPO DE LA PSICOLOGIA 

OPCIONES 

•FALTA DE EXPERIENCIA 
•ESCASEZ DE EMPLEOS 

•PREFERENCIA ~ EGRESADOS 
DE UNIVERSIDADES 

PARTJaJURES 
*lh'VASJON DE OTROS 

PAOFESJONISTAS EN EL CAHPO 
DE LA PSICOLOGIA 

*FALTA DE EXPERIENCIA 
*ESCASEZ DE EMPLEOS 
*DEFICIENCIA EN LA 

PAEPAAACIÓH 
*FALTA DE INFLUENCIA EN EL 

MEDIO LABORAL 

*FALTA DE EXPERIENCIA 
*ESCASEZ DE EMPLEOS 

*FALTA DE INFLUENCIAS EN 
El MEO 1 O LABORAL 

•FALTA DE EXPERIENCIA 

*SIN CONTESTAR 

TOTALES 

GRUPO 1 
ISIN TRABAJO! 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

l4 56,7X 

3.3X 

10.0X 

" Z3.3X 

'·"' 
80 100.0% 

GRUPO 2 
ICON TRABAJO) 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

28 46.7X 

3.3X 

24 40,DX 

24 10.0X 

80 

Como se puede observar, el grupos 1 con un porcentaje de 56. 7 y el grupo 2 también con un 
46.7% consideran que los obstáculos para Ja obtención de empleo son: Falta de experiencia y escasez 
de empleo. 
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OPCIONES 

PADRES 

FAMlllARES 

BECA 

YO MISMO ...... 
TOTALES 

©Q.lbWliil@ili.\ 
DEPENDENCIA ECONÓMICA 

GRUPO 1 
(SIN TRABAJO) 

GRUPO 2. 
(CON T11ABAJO} 

FRECUENCIA PORCENTAJE FRECUENCIA PORCENTAJE 

46 76.n 13 21.n 

5 8.3'.t 5 8.3'.t 

.. -··· ' 6.n: 

' 6.l'X 35 58.3'.t 

5 ... ' 
80 100.0't' 60 

Los miembros del grupo 1 dependen económicamente de sus padres, con un porcentaje de 76.7, 
mientras que los Integrantes dal grupo 2 con un 58.3% dependen do ellos mismos. 

OPCIONES 

IMTEMU.RON 

MO lMTEMTARON 

TOTALES 

<(;Q.Jffe\.!Qlliil@illlii 
CONSEGUIR EMPLEO 

GRUPO 1 
ISIN TRABAJO! 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

50 83.3'.I: 

'º 16.7X 

80 100.0% 

GRUPO 2. 
(CON mABAJO) 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

51 85.0'.t 

9 15.0'1 

80 100.0% 

Como se aprecia tanto en el grupo 1 con un porcentaje de 83.3 como en el grupo 2 con un 
porcentaje de 85.0, han tratado de conseguir empleo. 
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ICll.IMIIBliiln' 
RESULTADO OBTENIDO DEL INTENTO DE CONSEGUIR EMPLEO 

GRUPO 1 GRUPO 2 
OPCJONES (SIN TRABAJO) ICON TRABAJO) 

FRECUENCIA PORCENTAJE FRECUENCIA PORCENTAJE 

MJ'I' SATISFACTORIO 1.7' 15.0X 

SATJSFACTOlllO 1.7' 14 23.JX 

AGRADABLE 14 ?3.lX 16 26.n 

DESAGRADABLE 28 1i6.1X 17 28.lX 

)4Ul' DESAGRADABLE 10.ox 6.7' 

SIN COHTES?Alf 10 16.?X 

TOTALES eo 100,0% eo 100.0% 

Los resultados obtenidos en Ja búsqueda de empleo relacionado con la Psicología han sido tanto 
para el grupo 1 con un porcentaje 46.6% y para el grupo 2 en un 28.3% desagradables. 

ICll.IMIIBliil~$ 
CAMPO DE TRABAJO PARA EL PSICÓLOGO 

GRUPO 1 GRUPO 2 
OPCIONES ISIN TRABAJO, (CON TRABAJOJ 

FRECUENCIA PORCWTAJE FRECUENCIA PORCENTA.JE 

'1lf( AMPLIO " 21.7X ,. 31.7% 

AMPLIO " 25.0X 16 26.?X 

NC»MAl 16 26.7X TO 16.?X 

RESTRINGIDO 16 26.7X 1l 21.n 

tlJl' RESTRINGIDO .. -·-· 2 l.2' 

TOTALES •• 100.0% •• 100.0% 

El campo de trabajo para el,Psicólogo es considerado como normal para el grupo 1 con un 
porcentaje de 26.7 v como muy amplio para el grupo 2 con un porcentaje de 31.7. 
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OPCIONES 

llflACIONADOS COH El 
AllEA DE PROCEDENCIA 

aJALCIUIER H.\TERIA 
RELACIONADA CON LA 

PSICOlOGfA 

OTRA CARRERA NO 
RELACIONADA COH LA 

PSICOLOGIA 

TOTALES 

~ll.!IMU!©~® 
CONTINUACIÓN DE ESTUDIOS 

GRUPO 1 
CSIN TRABAJO) 

GRUPO 2 
(CON TRABAJO) 

FRECUENCIA PORCENTAJE FRECUENCIA PORCENTAJE 

47 78.3X 42 ro.ax 

11 18.:SX " ZJ.lX 

2 3.3X 4 6.7X 

60 100.0'J(. 60 100.0% 

Tanto los miembros del grupo 1, con un porcentaje de 76.6 y los miembros del grupo 2 con un 
31.7%, señalan que si tuvieran la oportunidad de continuar ostudiando alguna especialidad esta sería 
relacionada con el área de procedencia. 

Del grupo 2 (Egresados con Trabajo) se obtuvo la siguiente información: 

El 58.3% de la muestra trabaja en dependencias del Estado, percibiendo un Ingreso que va de N$ 
600.00 a N$ 1,200.00, con una antigOedad en promedio de más de dos años, senalando que el trabajo 
que realizan, cubre su satisfacción profesional en un 75%. La aponación económica a su casa va de 
un 10.0% a 40.0% del salario percibido. 

El Test Abreviado de los Colores fue analizado de manera 
cualitativa, observándose diferencias entre los dos grupos. 

La interpretación de cada test se realizó de manera individual, 
llegando a las siguientes conclusiones, las cuales se presentan de 
manera grupal. 
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Objetivos Deseados 

En este grupo se observa que se busca el éxito, superar la 
oposición y los obstáculos que enfrente, quieren tomar sus propias 
decisiones y perseguir con tenacidad sus objetivos. 
Quieren conseguir la determinación y la constancia de voluntad 
necesaria para establecer su propia personalidad e independizarse, 
desean el reconocimiento de los demás. 

Situación Presente 

Los miembros de este grupo buscan algo nuevo e interesante, ya 
que son imaginativos, sensibles y tienden a aburrirse por la 
monotonia. 

Caracteristicas Coartadas 

son egocéntricos y se sienten ofendidos con facilidad, son 
retraídos sentimentalmente, lo cual les impide llegar a asociarse 
con profundidad. En general creen que reciben menos de lo que 
merecen. 

Focos de Tensi6n 

Quieren libertad para regir 
principios, para alcanzar respeto por 
aprovechar todas las oportunidades 
limitaciones o restricciones. 

sus propias convicciones y 
sus propias cualidades. Desean 
sin tener que someterse a 

Persiguen sus objetivos con vehemente intensidad y se apegan a las 
cosas. 

Problema Actual 

El grupo se apone con todas sus fuerzas a cualquier 
interferencia externa que le impida tomar sus propias decisiones, 
trabaja para establecer y fortalecer su propia posición. Existe una 
gran preocupación, surgida de una actitud ambivalente que varia 
entre el autorreaizarse y el deseo de escapar de las presiones que 
se le oponen, tienen miedo de que se les impida lograr lo que 
quieren. 
La decepción y el temor ante la posibilidad de que resulte inatil 
plantearse nuevos objetivos lo han llevado a un estado de ansiedad. 
Trabajan para establecer y fortalecer su propia posición. 
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Objetivos Deseados 

Se observa que los miembros de este grupo buscan el éxito, 
superar todos los obstáculos que se les presenten, tomar sus propias 
decisiones y lograr asi sus objetivos. No aceptan sentirse 
dependientes de la buena voluntad de otros. 
Existe un deseo de superar la oposición y conseguir el 
reconocimiento de los demás. 

Situación Presente 

Son muy activos, pero juzgan que hacen progresos limitados y 
que obtienen una recompensa insuficiente por los esfuerzos 
realizados. Se sienten atraidos por la idea de algo nuevo, algo que 
cambie la rutina. 

características coartadas 

Los miembros de este grupo tienen grandes exigencias 
sentimentales y quieren relacionarse en una asociación intima, pero 
sin gran profundidad de sentimiento. En general este grupo busca un 
vinculo sentimental pero sin tener ningün compromiso de por medio. 

Focos de Tensión 

Existe un deseo de independencia, quieren libertad para seguir 
sus convicciones y principios, para alcanzar respeto como persona por 
sus propias cualidades. Existe una gran tensión que resulta de 
restricciones o limitaciones molestas. 
Hay una necesidad insatisfecha de relacionarse con personas que 
tengan una vida tan elevada como la suya, quieren sobresalir y 
obtener el reconocimiento de los demás. 

Problema Actual 

Se sienten coartados e impedidos de progresar, buscan una 
solución que los aparte de todas esas limitaciones, desean la 
oportunidad de poner en práctica sus ideas. 
En general luchan contra todas las restricciones y limitaciones, 
insisten en desarrollarse libremente como resultado de sus propios 
esfuerzos. 
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El segundo tratamiento estadístico utilizado fue Inferencial, el 
cual permite hacer suposiciones de la conducta futura de los sujetos 
evaluados así como generalizaciones de varias características de la 
muestra a la población de la que fue extraída. Con el objeto de 
comprobar las hipotesis. 

Las pruebas estadísticas utilizadas fueron: ji cuadrada y t de 
student. 

La prueba t de student, es una prueba estadística utilizada para 
observar la diferencia entre dos medias independientes 1 para el 
cá.lculo y valoración, se toma en cuenta tanto la extensión de la 
diferencia entre las medias, como la variabilidad de las muestras. 

Variación entre grupos 
t = ~~~~~~~~~~~~-

V aria ció n dentro de grupos 

La Prueba ji cuadrada tiene tres aplicaciones: l) Bondad y 
ajuste, 2) Independencia, 3) Homogeneidad. Es utilizada para hacer 
comparaciones entre dos o má.s muestras independientes, generalmente 
se emplea para analizar el cruce de dos variables a nivel nominal. 

Para nuestro caso fue aplicada la prueba de homogeneidad, que es 
necesaria para observar como dos o más distribuciones se comportan; 
iguales o diferentes. Indicando as1 si los datos de las muestras son 
homogéneos esto es, si provienen o no de la misma población. 

La formula es la siguiente: 

(fo - fe)' 
x2 = E -----------

fe 

Donde: 
X' = Valor de ji cuadrada. 
ro = Frecuencia observada. 
~e Frecuencia esperada. 
E = Indica la suma de los términos. 
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Los procedimientos estadisticos fueron realizados por medio del 
paquete Statistical Package for the Social Science. (SPSS-PC PLUS 
Versión 4.0), que es un sistema integrado de programas de 
computadora, diseñados para analizar datos e información, resolviendo 
los problemas en forma estadistica enfocados a las Ciencias sociales. 
El programa cuenta con un conjunto de procedimientos para 
transformaciones de datos y manipulación de archivos, asi como 
rutinas estadisticas de uso frecuente. 

En este trabajo, se ha intentado abordar el tema de la crisis de 
Identidad en los Egresados de Psicologia de la Universidad Nacional 
Autónoma de México y el problema que nos ocupa es un problema 
multidisciplinario en donde la Economia, Educación, Pol1tica y 
Sociedad, entre otras disciplinas, juegan un papel muy importante. 

Pasaremos a continuaci6n al Análisis de Resultados obtenidos en 
este estudio. 

A continuación se presenta un cuadro con los resultados 
obtenidos en el Análisis de ji cuadrada. 

PRUEBA X' 
CUADRO DE VARI~LES DEMOGRAPICAS 

VARIABLES VALOR ORADOS DE VALOR DE RESULTADOS ALFA 
21! LIBERTAD ALFA •.OS 

VAR 21YVAR9 36.66 6 .ooo SI EXISTEN DIFERENCIAS 

VAR 21 Y VAR 10 23.12 4 .000 SI EXISTEN DIFERENCIAS 

VAR 21 Y VAR 11 21.33 6 .001 SI EXISTEM DIFERENCIAS 

VAR 21 Y VAR 12 l,Q.92 4 .000 SI EXISTEN DIFERENCIAS 

VAR 21 Y VAR 13 16.70 3 .ooo SI EXISTEN DIFERENCIAS 

VAR 21 V VAA 14 .... 4 .207 NO EXISTEN DIFERENCIAS 

VAR 21YVAR15 10.73 3 .013 SI EXISTEN: DIFERENCIAS 

VAR 21 Y VAR 19 3.1,3 5 .633 MO EXISTEN DIFERENCIAS 

VANAILE 21, EORUAOOS ILN TMIAJO Y EORUAOOS CON TRAIAJO, 
VANA BLE •• Aal"lCTOS QUE OCUPAN MAYOR PARTE on TIEMPO A PARTJll; on EORUO DE LA UN\IEMIOAD. 
VAAl ... Bl.l 10. atMTIMLEHlDI EXPCJUMU(rAOOS A PARTIR Da EON:SO 0E lA UNVER&IOAO. 
VANARLE 11, VU'ECTATI\IAa AL EORtRSAR OE U UNVERSIOAO. 
VANABl.l 12. MET .... ALCANZA.DA&. 
VAl'll.ABl.l 12. CONctPTQ EN QUE SE TIENE COMO PftOfEltOMITA, 
VAN ... BLE 14. Pfl(.PARAC16H EN a CAMPO OE LA ,.ICOLOOIA, 
VANABl.l 11. Oll.STACULDI PAJ\A COHSEOUIR EMPl(O, 
VAlllABl.E ,., CAMPO OE TRAIAJO PARA [l. pa1c6t..oao, 
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Como se observa en el cuadro de variables demográficas, existen 
diferencias estadísticamente significativas dentro del Grupo l 
(Egresados sin trabajo) y el Grupo 2 (Egresados con trabajo) en los 
siguientes puntos: 

- Aspectos que han ocupado mayor parte del tiempo a partir del 
egreso de la universidad, obteniendo un valor en xz de 38.68 y un 
valor alfa de .00001. 

- Sentimientos experimentados, con un valor de xz de 23.12 y 
valor alfa de .00001. 

- Expectativas al egresar de la universidad, con un valor de xz 
de 21.33 y un valor alfa de .oo. 

- Metas alcanzadas, con un valor de x1 de 40.92 y un valor alfa 
de • 00001. 

- concepto en que se tiene como profesionista, con un valor de 
xz de 18.70 y un valor alfa de .00001. 

- Obstáculos para conseguir trabajo, con un valor de xz de 
10. 73 y un valor alfa de • 013, observándose que en todas las 
variables mencionadas el valor de alfa es menor de • 05, llegando a la 
conclusi6n de que si existen diferencias estadisticamente 
significativas, entre el Grupo 1 (Egresados sin trabajo) y el Grupo 
2 (Egresados con trabajo). Por lo tanto se rechaza la Hipótesis Nula 
na.mero cuatro y se acepta la Hipótesis Alterna na.mero cuatro que 
dice: Si existen diferencias estadísticamente significativas al alfa 
mayor a • 05 en los factores que provocan la crisis de identidad entre 
egresados sin trabajo y egresados con trabajo. 

Sin encontrarse diferencias estad1sticas dentro de los dos 
grupos en lo referente a las siguientes variables: 

- La preparaci6n en el campo de la Psicologia, con un valor de 
xz de 5.88 y un valor de alfa de .20. y 

- C6mo consideran el campo de trabajo para el Psicólogo, con un 
valor de xz de 3.43 y un valor alfa de .63. Observándose que el 
valor de alfa es mayor a • os, en las dos variables y se puede 
concluir que no existen diferencias estad1sticamente significativas, 
entre los dos grupos de egresados a este nivel. 
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De acuerdo con los puntajes obtenidos de la calificaci6n del 
instrumento de Ansiedad Rasgo-Estado (IDARE) aplicado a ambos grupos, 
se obtuvieron los siguientes rangos según las características y 
puntajes obtenidos. 

PUNTUACIONES OBTENIDAS POR LA MUESTRA EN ANSIEDAD 

IDARE RANGO DEL GRUPO 1 RANGO DEL GRUPO 2 
(SIN TRABAJO) (CON TRABAJO) 

ANSIEDAD ESTADO J5 - 55 JJ - 5J 

ANSIEDAD RASGO J5 - 55 J4 - 54 

La siguiente prueba estadistica utilizada en este trabajo fue la 
t de student, empleada para comparar los puntajes obtenidos en los 
instrumentos de Ansiedad-Estado y Ansiedad-Rasgo dentro de los dos 
grupos de egresados.(Sin trabajo y Con trabajo) 

A continuaci6n se presenta un cuadro donde se observan los 
resultados. 

PRUEBA t DE STUDENT 
CUADRO DE ANSIEDAD RASGO-ESTADO 

VARJ:ABLE GRADOS DE 
LIBERTAD 

VAR 28 118 

VAR 30 118 

VARIABLE 28 • ANSIEDAD ES'I'ADO. 
VARIABLE 30 • ANSIEDAD RASGO. 

VALOR DE VALOR DE 
t ALFA 

2.10 .OJB 

• 65 .520 

RESULTADOS 

SI EXISTEN 
DIFERENCIAS 

NO EXISTEN 
DIFERENCIAS 
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Se encontr6 que en Ansiedad-Estado se obtuvo una media en el 
Grupo 1 (Egresados sin trabajo) de 45.43 con una desviaci6n estándar 
de 4.88 y en el Grupo 2 (Egresados con trabajo) se obtuvo una media 
de 43.55 y una desviación estándar de 4.95. 

Mientras que en Ansiedad-Rasgo la media que se obtuvo en el 
Grupo 1 es de 44.93 y una desviación estándar de 4.64 y en el Grupo 
2 se obtuvo una media de 44.33 y una desviación estándar de s.s. El 
valor t obtenido en Ansiedad-Estado fue de 2.10 y en Ansiedad-Rasgo 
de .65 con un nivel de significancia de .038 en A-Estado y de .520 en 
A-Rasgo. 

Lo que indica que existen diferencias estadísticamente 
significativas en Ansiedad-Estado entre los dos grupos de egresados 
(sin trabajo y con trabajo). Por lo que se rechaza la Hipótesis Nula 
número tres y se acepta la Hipótesis Al terna númer·o tres que dice: Si 
existen diferencias estadísticamente significativas al alfa mayor a 
• 05 en cuanto a Ansiedad Estado entre egresados sin trabajo y 
egresados con trabajo. 

Sin encontrarse diferencias estad1sticamente significativas en 
Anaiedad- Rasqo. Por lo tanto se rechaza la Hipótesis alterna número 
dos y se acepta la Hipótesis nula número dos que dice: No existen 
diferencias estadísticamente significativas al alfa menor o igual a 
.os en cuanto a Ansiedad Rasgo en aquellos egresados de la Facultad 
de Psicología sin trabajo y egresados con trabajo. 
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CAPITULO VI 

DISCUSIÓN 

De acuerdo con los resultados ya expuestos en la sección 
anterior, se observa; que los egresados de la Facultad de 
Psicología en ciudad Universitaria, sean del grupo 1 (egresados 
sin trabajo) o del grupo 2 (egresados con trabajo), no presentan 
diferencias significativas en cuanto a la preparación recibida en 
la Universidad, dentro del campo de la Psicolog1a, y en lo 
referente a la amplitud del campo de trabajo que existe para el 
psicólogo. 

Los resultados anteriores, demuestran que los estudiantes 
egresaron en igualdad de circunstancias, es decir recibiendo la 
misma preparación y teniendo la misma oportunidad de emplearse en 
el campo laboral de la Psicolog!a. 

Por otra parte se encontraron diferencias significativas en 
los dos grupos en cuanto a: Los aspectos que han ocupado mayor 
parte de su tiempo, los sentimientos experimentados, las 
expectativas planteadas y las metas alcanzadas, todo esto a 
partir del egreso de la Universidad, de igual manera hay 
diferencias en cuanto al concepto en que se tienen como 
profesionistas y los obstáculos que se han presentado para 
conseguir empleo. 

Cabe aclarar que estos resulta dos de alguna manera, nos 
demuestran que existen diferencias en ambos grupos, ya que 
partiendo de una misma preparación y las mismas oportunidades de 
emplearse, solo algunos logran colocarse laboralmente. 

A lo anterior Ram1rez, M. 1989 nos dice que alrededor de 
2. 5 millones de mexicanos están desempleados y sobreviven al 
desempleo, 3/4 partes de la población que podr1an ser 
económicamente activa no trabaja por falta de fuentes desde 
emplearse. Existen 17 millones de estudiantes aproximadamente, de 
los cuales únicamente el 20% podrá colocarse en un empleo acorde 
con la carrera estudiada. 
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En lo que 'respecta a la Ansiedad, los resultados obtenidos 
nos demuestran que no se encontraron diferencias en cuanto a 
Ansiedad - Rasgo entre los dos grupos de egresados. 

En lo referente a Ansiedad Estado se encontraron 
diferencias significativas entre los dos grupos de egresados. 

La Ansiedad - Rasgo en ambos grupos, se muestra estable, sin 
diferencias , lo cual indica que los egresados tienden a 
responder de manera similar a situaciones percibidas como 
amenazantes. De lo anterior se infiere que los egresados sin 
trabajo, al no tener oportunidad de desempefiarse laboralmente , 
presentan un estado emocional ansioso, lo cual da por resultado 
un grado mayor de Ansiedad - Estado en comparación con los 
egresados que cuentan con un empleo. Respecto a lo anterior 
Riggio, R. 1992 estudi6 las variables que influyen para que de la 
crisis de identidad en una muestra de alumnos de la Universidad 
de California, concluyendo que estas son: Ansiedad, soledad e 
inestabilidad económica. 

La población que predomina en la carrera de psicologia en 
Ciudad universitaria es del sexo femenino, del total de 120 
egresados de nuestra muestra 100 son mujeres y 20 hombres 
únicamente. 

Respecto a lo anterior Ojha, s. 1991, estudió las 
motivaciones que llevan a estudiantes mujeres de la India a 
concluir una carrera, encontró que el motivador principal es el 
aspecto económico, le cual será satisfecho cuando logre encontrar 
un empleo bien remunerado. 

Por otra parte B. J. Hirsh y Cola. 1987, realizaron una 
investigación a lo largo de varios semestres con j6venes 
universitarios próximos a graduarse en el cual las mujeres 
reportaron un incremento en Depresión, Ansiedad y Sentimientos de 
Inadecuación en el último semestre. 

La edad present6 diferencias entre los dos grupos, el grupo 
1 en su mayoría se encuentra en un rango menor de edad que va de 
los 21 a los 24 afias y el grupo 2 va de los 25 a los 28 afias. 
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En las investigaciones realizadas últimamente por Marcia J. 
y Berzonsky M. 1991 con estudiantes universitarios se 
encontraron las siguientes categor1as con respecto al desarrollo 
de la identidad: Realizados, Moratorias, Excluidos y Difusos. 

Erikson E. 1977, afirma que la edad es un factor importante 
dentro de la crisis de identidad, que el sujeto a medida que pasa 
el tiempo irá enfrentando las ocho etapas de la vida. Los 
egresados del grupo l se encuentran en la etapa de identidad vs. 
difusión de papeles, centrados en la fase critica. 

El estado civil y número de hijos los dos grupos de 
egresados en su mayor1a son solteros y no tienen hijos. 

En lo que refiere al estado civil, esto afirma lo anterior, 
es que mientras no quede resuelto el conflicto de la etapa 
identidad vs. difusión de papeles no podrá decirse que hay un 
desarrollo normal para as1 poder pasar a la siguiente etapa que 
es intimidad vs. aislamiento que será la büsqueda de pareja. 

El área de procedencia en la carrera para los egresados sin 
trabajo, en su mayoría son del área industrial y los egresados 
con trabajo son del área clinica. 

El principal motivo para elegir la carrera de Psicolog1a en 
ambos grupos fué por gusto personal y por su campo de aplicación. 

El promedio general obtenido en la carrera, en su mayoria 
para ambos grupos es de ocho. 

Las ocupaciones en las que emplean mayor parte del tiempo a 
partir del egreso de la Universidad, en su mayoría los egresados 
del grupo l, son las prácticas profesionales, la elaboración de 
tesis, asistir a cursos de capacitación y la realización del Ser 
vicio Social, mientras que el grupo 2 se ocupa en un trabajo 
relacionado con la carrera, la elaboración de tesis, asistencia 
a cursos de capacitación y la realización del Servicio Social. 

A lo anterior cabe mencionar que los egresados generalmente 
dejan para el final de la carrera realizar el Servicio Social y 
PrActicas Profesionales y asisten a cursos de Capacitación para 
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obtener mayor preparaci6n profesional y actualizaci6n. De la gran 
cantidad de egresados , s6lo muy pocos alcanzan la obtención de 
un empleo relacionado con la carrera, teniendo por consiguiente 
la anica salida de aceptar cualquier empleo que se le ofrezca 
aunque este no se relacione con su formación profesional. como 
dice Guevara N. 1983 este es solo un escalón hacía algo mejor y 
más acorde con su preferencia. Ocasionándoles un vacio interno, 
insatisfacción, ansiedad y que se dificulte la consolidación de 
la identidad en los egresados. 

En general los sentimientos que han experimentado con mayor 
frecuencia en el grupo 1 son: Confusión en cuanto a las 
actividades a seguir, Inadecuación, Depresión y Ansiedad, 
mientras que el grupo 2 en su mayoría seftala: confusión en cuanto 
a las actividades a seguir y Sentimientos de Inadecuación, a 
diferencia del primer grupo no indican sentir ansiedad. 

Los resultados demuestran que los sentimientos que se han 
experimentado en ambos grupos son similares y van de acuerdo con 
la descripción de crisis que reportaron los sujetos durante la 
investigación realizada por Halpern H. 1973 entre los cuales 
están los siguientes: Sentimiento de Cansancio y Agotamiento, 
Sentimiento de desamparo, Sentimiento de Inadecuación y 
Confusión, Sintomas Físicos y sentimientos de Ansiedad. 

Las expectativas que se tenian al egresar de la Universidad 
para ambos grupos en su mayor í.a, son las mismas; conseguir 
empleo, Desarrollo Personal, Realizar tesis y Desarrollo 
Profesional. 

En cuanto a las expectativas que se tenían al egresar de la 
Universidad los dos grupos son similares. Al respecto Hamilton s. 
1990 realizó un estudio en el cual se contempla la transición de 
la Universidad al trabajo y encontró que los sujetos esperaban 
ingresar inmediatamente a trabajar para obtener Desarrollo 
Personal, Experiencia, Responsabilidad Social, Habilidad para 
Trabajar con Gente y un Notable Incremento en conocimientos y 
Habilidades. 

Autores como Taplin J. 1971, strickler M. Aligeyer 1967 y 
Slaikeu K. 1980, coinciden en que la crisis surge en el momento 
en que se violan las expectativas de la persona y surge entonces 
la incapacidad del individuo de manejar la situación utilizando 
los métodos acostumbrados para la solución de problemas. 
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Las metas alcanzadas para ambos grupos, en su mayor1a son la 
Asistencia a Cursos de Capacitación y la Realización de tesis, 
sin embargo la mayor1a del grupo 2 alcanzó una meta importante 
que es el conseguir un empleo relacionado con la carrera. 

En las metas alcanzadas para los grupos 1 y 2 son asistencia 
a cursos de Capacitación y la Realización de Tesis. El grupo 2 ha 
alcanzado una meta muy importante que es la obtención de empleo 
, lo cual consolida su proceso de identidad y autoestima las 
cuales corresponden con las expectativas que se ten1an a partir 
del egresos de la universidad. 

Coleman y Hammen 1977, afirman que el trabajo es un factor 
importante para la identificación de acuerdo con alguna posición 
de status social, también es una fuente de contactos sociales, un 
lugar para intercambiar intereses y preocupaciones. 

Con respecto a 1 concepto en que se tienen como 
profesionistas, se observa una gran diferencia entre ambos 
grupos, el grupo 1 se considera sin experiencia, con expectativas 
truncadas y sin oportunidad de desempeñarse; mientras que los 
egresados del grupo 2 se consideran como profesionistas 
realizados en el campo laboral. 

Los resultados obtenidos demuestran que el concepto en que 
se tienen los egresados como profesionistas es muy diferente en 
ambos grupos. Los que han logrado incorporarse a la Población 
Económicamente Activa, se sienten y perciben como profesionistas 
realizados en el campo laboral, mientras que los que no han 
logrado la obtención de un empleo experimentan sentimiento 
desagradables con respecto a ellos. 

Autores como Taplin J. 1971 y Halpern H. 1973, sefialan que 
cuando un individuo está en crisis siente que ya no es capaz de 
enfrentar y todo le parece que va a destruirse, es como si no 
hubiera nada por defender. 

En lo que respecta a como consideran la preparación en el 
campo de la Psicolog1a recibida en la Universidad, los dos grupos 
de egresados la consideran como buena. 
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La preparación recibida en la Universidad en el área de la 
Psicología es buena, por lo que los egresados al saberse en 
condiciones de desempefiar un puesto y encontrarse con la realidad 
de que la preparación no es el factor determinante ya que se 
necesita de experiencia y la mayor1a de las veces de un titulo 
profesional además de la gran competencia a la que se enfrenta al 
solicitar un empleo. 

Phelps c. 1991, realizó un estudio con egresadas de la 
Universidad, encontró que el concluir una carrera proporciona 
siete dimensiones en el desarrollo de la Identidad: 
Competitividad, Manejo de emociones, Establecimiento de 
identidad, Relaciones interpersonales libres, Desarrollo de 
autonom1a, de la propia integridad y Desarrollo de Propósitos. 
Las cuales se verán afectadas si al egresar de la universidad no 
se consigue un empleo relacionado con la preparación profesional. 

Los obstáculos para obtener trabajo dentro de la psicolog1a 
que consideran los dos grupos de egresados son: la falta de 
experiencia y la escasez de empleos. 

Al respecto Guevara N. 1983, nos dice que el crecimiento 
económico del país ha sido incapaz de absorber el incremento 
natural de la población económicamente activa, esto hace que el 
conseguir un empleo sea de suma importancia para los individuos, 
pues podría considerarse un porcentaje mínimo aquellas personas 
que obtienen uno y este porcentaje se reduce aün más cuando se 
trata de profesionistas recién egresados. 

Luthar s. 1991, realizó un estudio con estudiantes de la 
universidad y encontró que la competencia a que son sometidos los 
solicitantes de un empleo los lleva a un replanteamiento de su 
valores y de su identidad. 

En cuanto a la dependencia económica los egresados del grupo 
1 en su mayoria dependen de sus padres, mientras que los 
egresados del grupo 2 en su mayoría dependen de ellos mismos. 

En lo que se refiere a dependencia económica Feldman s. 1992 
afirma que los jóvenes Universitarios, no importando la familia 
de procedencia tienen como expectativa o motivador principal su 
independencia econ6mica, la cuál podrán obtener sólo si consiguen 
un empleo bien remunerado. 
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Por otra parte, autores como Hurlock E. 1979, sostiene que 
el joven es presionado constantemente por sus padres, familiares 
y sociedad en general para demostrar su autonom1a, tanto en toma 
de decisiones como en el aspecto económico. Sobre este punto es 
importante señalar que los hombres obtienen con mayor facilidad 
se autonom1a en comparación con las mujeres. 

Los egresados de ambos grupos en su mayor1a han intentado 
conseguir empleo y han tenido un resultado desagradable en dicho 
intento, mientras que el grupo l considera como normal el campo 
de trabajo para el psicólogo, el grupo 2 que lo considera muy 
amplio. 

Los egresados de ambos grupos señalan que si tuvieran la 
oporturnidad de continuar estudiando alguna especialidad esta 
seria relacionada con el área de procedencia. 

Estos resultados demuestran que a pesar de la adversidad los 
egresados de grupo l tienen interés en seguir superándose y as1 
reducir la ansiedad. 

Con respecto a los objetivos deseados ambos grupos 
manifiestan que desean obtener éxito, tomar sus propias 
decisiones, establecer su propia personalidad e independizarse y 
así obtener el reconocimiento de los demás. 

La situación presente de ambos grupos es similar, buscan 
algo nuevo e interesante que cambie la monotonia de sus vidas. 

Las caracteristicas coartadas para el grupo 1 son retraidos 
sentimentalmente y en general creen que reciben menos de lo que 
merecen, para el grupo 2 en su mayor1a son muy exigentes 
sentimentalmente y rehuyen a los compromisos. 

Los Focos de tensión en ambos grupos son similares, quieren 
libertad para regir sus propias convicciones, alcanzar respeto 
por sus propias cualidades y aprovechar todas las oportunidades 
que ayuden al logro de sus objetivos. 

Dentro del Problema Actual el grupo l manifiesta tener miedo 
de que se les impida lograr lo que quieren, de este miedo surge 
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una actitud ambivalente que varia entre el autorrealizarse o el. 
escapar de todas las presiones que se le oponen; la decepci6n y 
el temor ante la posibilidad de que resulte inútil plantearse 
nuevos objetivos les han provocado un estado de ansiedad. El. 
grupo 2 en su mayor!a se sienten coartados e impedidos de 
progresar e insisten en desarrollarse libremente como resultado 
de sus propios esfuerzos. 
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CONCLUSIONES 

En la actualidad debido a los grandes cambios que se han 
presentado, tanto a nivel nacional como internacional, han ido 
surgiendo crisis en los diferentes ámbitos, ya sea en el 
económico, político, social y educativo, las cuales repercuten 
notablemente, en toda la población. Estas crisis se perciben de 
manera colectiva como la ausencia de una solución a la 
problemática existente y un sentimiento de incertidumbre por lo 
desconocido. 

Los sujetos que conforman la sociedad experimentan una serie 
de sensaciones negativas como: inadecuación confusión y ansiedad, 
las cuales son ocasionadas por situaciones que se perciben como 
peligrosas y que atentan contra la integridad o estabilidad, 
provocando una crisis psicológica o de tipo emocional. 

Esta crisis produce la necesidad de buscar apoyo, encontrar 
refuerzo y desarrollar una estrategia de enfrentamiento que sea 
efectiva para poder as! de este estado. 

Uno de los grupos que se ve más afectado por esta crisis es 
el de los recién egresados de las Universidades, que tienen que 
integrarse al mercado productivo y enfrentar toda problemática 
que esto conlleva. 

De esta manera la crisis se da por insuficiencias y 
desigualdades de crecimiento, restricciones de productividad, 
creatividad, tecnología y del empleo, las características del 
mercado de trabajo son complejas, el ritmo de creación de empleos 
es menor que las expectativas de una población económicamente 
activa en crecimiento continuo, esto es, porque el sistema 
escolar no satisface las necesidades de la economía, ni de la 
cultura nacional en el sector de la formación, ni las 
aspiraciones y esperanzas de los numerosos egresados que salen 
con grandes deseos y expectativas para triunfar como 
profesionistas. 

Los egresados se enfrentan a cambios continuos, a su propia 
actualización y se obligan a buscar el sentido a la vida, 
mediante dos procesos fundamentales, que son: el logro de la 
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autonom1a, y la formaci6n de la identidad, sin olvidar el proceso 
por el cual esta pasando, un periodo breve en el que tiene que 
adaptarse y aceptar la culminación de los estudios profesionales, 
el desprendimiento de la Universidad, el cambio de 
responsabilidades, la perdida de la protecci6n familiar y la 
ambivalencia en relación con el logro de su independencia. El 
mantener una estabilidad através de estas circunstancias, la 
aceptación de nuevos conceptos y un diferente estilo de vida 
favorece la formación de su identidad. 

La identidad es la resultante de un proceso de interacción 
y de integraci6n que da al individuo la capacidad de: fijarse 
metas personales, sentido de responsabilidad, aceptar riesgos 
moderados para alcanzar las metas, preocupación por aspectos 
trascendentales , estéticos o culturales y la büsqueda de 
retroalimentaci6n que le ayude a mejorar. De esta manera todo ser 
humano busca ser autónomo o dueño de si mismo y lograr as! su 
identidad. 

De acuerdo a los datos obtenidos se acepta la Hipótesis 
Alterna número uno que dice: Si existen diferencias 
estadísticamente significativas al alfa menor o igual a .05 en 
cuanto a crisis de identidad en egresados de la carrera de 
Psicología sin trabajo y egresados con trabajo. 

Ya que actualmente es minimo el numero de egresados que 
logran ser económicamente independientes, después de graduarse, 
pues son grandes los problemas para la obtención de un trabajo. 
Y si el tener una ocupación hace posible el éxito y el no tenerla 
lleva consigo un sentimiento de lejanía o de fracaso, podemos 
concluir que el tener o no emplea es importante para la formación 
de la identidad profesional, ya que el nivel ocupacional 
proporcional al individuo un sentimiento de pertenencia al mundo 
real que es uno de los factores más importantes que proporciona 
una identificaci6n con la sociedad. 

Ahora bien a lo largo del desarrollo y segeln la Teoría de E. 
Erikson 1977, el ser humano va pasando por varias etapas, en las 
cuales surgen cambios y ante éstos el individuo reacciona con 
angustia por lo desconocido de la situación, ya que todo cambio 
significa pérdida de vinculas previos y de aspectos de s1 mismo, 
esto implica una gran amenaza al sentimiento de identidad. 
Mantener la identidad está en la base del sentimiento de 
angustia, en la que el sujeto teme la locura o desintegración. 
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Por otra parte el egresado al no eonseguir trabajo 
relacionado con la Psicologia, se considera devaluado pues no ha 
alcanzado un logro pl:'ofesional y por tanto personal., 
ocasionAndole frustración, ansiedad y un s~ntimiento de 
alienación de la sociedad, los cuales son originados por la 
consciencia del individuo sobre sus capacidades y cualidades 
personales al ser incompatibles con las funciones sociales que le 
son permitidas. 

De aqui que los egresados sin trabajo presentan puntajes más 
elevados de Ansiedad Estado en eomparaci6n con los egresados que 
ya han logrado conseguir un empleo. A lo anterior se acepta la 
Hipótesis Alterna qu~ dice~ sí existen diferencias 
estad1sticamente significativas en cuanto a Ansiedad Estado entre 
los egresados sin trabajo y egresados con trabajo. 

Partiendo de los resultados Qbtenidos podemos mencionar que 
las caracter1sticas de i·os egresados sin t.raba)C> son las 
siguientes: 

Son de sexo femenino, con una edad de los 21 a 24 años, 
solteras, procedentes del área de Psicologia del Trabajo, cuyo 
motivo para elegir la ca~rera fue, por su campo de aplicación y 
qusto personal, con un promedio general al concluir la carrera de 
ocho, que han ocupado su tiempo a partir del egreso de la 
Universidad en la Realización de Pr6cticas Profesionales, 
tlaboraei6n de Tesis, Asistencia a cursos de Capacitación y la 
Realizaei6n del Servicio social, en lo que se refiere a 1011 
sentimientos que han experimentad() a partir del egreso de la 
Universidad son: Confusl6n en cuanto a las actividades a seguir, 
sentimientos de inadecuaei6n, Oepresi6n y Ansiedad. 

Las expectativas que dicen tener al egresar de la 
Universidad son: c~nseguir empleo, Desarrollo personal, Realizar 
tesis y Desarrollo profesional~ 

Las metas alcanzadas que reportan son: Asistencia a cursos 
de capacitación y Realización de tesis~ Observándose claramente 
que las expectativas planteadas no han sido cubiertas en su 
totalidad, faltando el Desarrollo profesional y personal, que 
dependen directamente de la obtención de un empleo. 

Esta situac;i6n se ve reflejada en el concepto en que se 
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tienen como profesionistas, ya que se consideran como egresados 
sin experiencia, con expectativas truncas y sin oportunidad de 
desempef'i.arse laboralmente, sin embargo consideran que la 
preparación recibida en la Universidad es buena. 

Dentro de los obstáculos que han tenido para poder obtener 
empleo son: la falta de experiencia y la escasez de empleos. 

Dependen económicamente de sus padres y a partir del egreso 
de la Universidad han intentado conseguir empleo, obteniendo 
resultados desagradables, pero aún asi consideran que el campo de 
trabajo del Psicólogo es normal y manifiestan que de tener la 
oportunidad de realizar un posgrado lo har1an relacionado con el 
área de procedencia. 

Los objetivos deseados son: obtener éxito, tomar sus propias 
decisiones, establecer su propia personalidad, independizarse y 
asi obtener el reconocimiento de los demás. 

A lo anterior podemos afirmar la Hipótesis Alterna número 
cuatro que dice: Si existen diferencias estad1sticamente 
significativas al alfa menor o igual a . 05, en cuanto a los 
factores que ocasionan Crisis de Identidad en los egresados sin 
trabaj9 y egresados con trabajo. 

Un temor común entre los egresados 1 es el fracaso a no 
conseguir empleo y entre los que ya trabajan es el no ser 
aceptados por los colegas o superiores. otra preocupación puede 
ser, si el esfuerzo empleado a lo largo de la carrera será acorde 
con sus esperanzas y expectativas, logrando as! satisfacer sus 
necesidades y ambiciones. 

As 1 es que de acuerdo a los resulta dos obtenidos y retomando 
las hipótesis planteadas al inicio de la investigación, se puede 
sef'i.alar que el trabajo es una fuente importante de identidad 
personal y que el carecer de él ocasiona que no se consolide la 
identidad o una crisis de identidad profesional. La cual se 
manifiesta de la siguiente manera: existe un miedo de que se les 
impida lograr sus metas, de éste miedo surge una actitud 
ambivalente que varia entre el autorrealizarse o el escapar de 
todas las presiones; la decepción y el temor ante la 
imposibilidad de que resulte inútil plantearse nuevos objetivos 
les provoca un estado de ansiedad. 
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como se puede observar este problema se origina a partir del 
medio ambiente social, posiblemente de una falla de estructuras, 
que le hacen al individuo muy dificil definirse a s1 mismo 
satisfactoriamente. 

Finalmente el concluir la carrera, aproxima a los egresados 
a conseguir un empleo; dependiendo de la necesidad económica en 
la que se encuentren, será también el interés, pero esto se 
dificulta por la falta de experiencia, escasez de empleos y la 
deficiencia en la preparación profesional, y lo conduce a aceptar 
lo que se le ofrezca este relacionado o no con la carrera 
estudiada, ocasionándole insatisfacción. 

De igual manera el deseo de lograr independencia econ6mica 
y familiar en ocasiones es mas fuerte, que el interés por el 
propio trabajo. 

El trabajo es uno de los medios más notorios de 
identificación de uno mismo, proporciona status social, 
desarrollo personal, responsabilidad, autoestima, desarrollo 
profesional, logro de independencia y la conformación de la 
identidad, mientras que la carencia del trabajo, el tipo de 
trabajo, ubicación o puesto desempefiado, actividades a realizar, 
remuneraci6n y factores económicos, ocasiona crisis de identidad 
profesional y que no se concluya el proceso de identificación, 
que dará como resultado una identidad segura y significativa. 

Para terminar y basándonos en el trabajo realizado, podemos 
inferir de manera general a la identidad como lo que la persona 
piensa de si mismo, lo que proyecta y ve reflejado de su persona 
a los ojos de los demás y sus propios sentimientos, convalidados 
para él y compatibles con otros. Los cuales se ven influidos por 
la obtención de un empleo que vaya acorde con su profesión y que 
le permita retomar y culminar sus planes de toda la vida, para 
establecer su propia identidad. 
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RECOMENDACIONES 

Partiendo de los resultados obtenidos en nuestra 
investigación, a continuación se presentan algunas propuestas. 

- Actualizar la Planeaci6n curricular as1 como los programas 
de estudio, acorde a la realidad social, económica y cultural. 

- Proporcionar diferentes alternativas de titulación. 

- Tener intercambio con otras instituciones que puedan 
proporcionar información real, sobre las necesidades del mercado 
laboral, para que con esta información se pueda formar 
estudiantes que al egresar puedan incorporarse a dichas 
instituciones. 

- Planeaci6n de una bolsa de trabajo efectiva, para cubrir 
adecuadamente las demandas de los egresados. 

- Fomentar la profesionalización de los egresados, sin 
importar el área de procedencia, para que se valoren las 
actividades que realiza el Psic6logo. 

- Actualizarse peri6dicamente, para que los conocimientos y 
habilidades estén acorde con la realidad cient1fica y 
tecnológica. 

- Oesempeflarse siempre con sentido de responsabilidad social 
y de manera comprometida. 

- Establecer programas donde el egresado de la Universidad 
tenga las facilidades de incorporarse a la fuerza de trabajo, 
independientemente del Servicio Social. 
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SUGERENCIAS 

Se recomienda realizar investigaciones futuras sobre: 

- El tema de la crisis de identidad en egresados de 
diferentes carreras profesionales. 

- Realizar una comparación con egresados sin trabajo, de 
Universidades Particulares y de la UNAM. 

- Un estudio comparativo entre egresados sin trabajo de 
carreras técnicas con carreras a nivel licenciatura. 

- comparar con egresados de la UNAM. ti tu lados y no 
titulados. 

- Se sugiere para investigaciones posteriores la utilización 
de otras pruebas de personalidad más estables, como el MMPI. 

- La realización de un estudio descriptivo enfocado a las 
caracter1sticas de personalidad de los egresados que no han 
logrado incorporarse al mercado laboral. 

Investigar la relación entre crisis de identidad y 
satisfacción laboral, en dos grupos de egresados, con 
trabajo no relacionado y trabajo relacionado con la carrera. 

- Influencias del tipo de trabajo para el logro de la 
identidad profesional. 
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UMITACIONES 

El problema al que nos enfrentamos en el desarrollo de la 
presente investigación fue la dificultad para la obtención de la 
muestra. Ya que para el tipo de muestreo probabilístico 
aleatorio, se requiere na.merar a todos los individuos de la 
población, y conocer los medios por los cuales se van a 
localizar, esto puede ser: por su domicilio particular o de 
trabajo, teléfono o en su defecto, através de conocidos y amigos. 

Al ser seleccionados los egresados que tomar!an parte en la 
investigación, surgieron difultades para su localizaci6n, por lo 
tanto se extrajeron más boletos para poder conformar la muestra 
según lo establecido. 

Además, se ten!an que formar dos grupos para la 
investigación; egresados sin trabajo y egresados con trabajo, 
para lo cual, se les preguntaba si trabajaban o no en el momento 
y as! decidir en que grupo quedarían. 
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APÉNDICE A 



Mfl IDARE 
Inventarlo de Autoevaluaci6n 

por 

C. D. Spk/Mrvr. A. Mortinn·Umitio, F. GonZliln·Rri¡oso, L. Natalklo y R. Dún.C11mTrO 

SXE 

Nombre:._----------------
Fecha:. _______ _ 

lnslrucciones: Algunas expresiones que la gcnlc usa para describirse 
aparecen abajo. Lea cada frase y llene el circulo del nümcro que~ 
indique eómo se sltntt ahora mismo. o sea. ·en tslt momtn· 
to. No hay contcst.Jciones buenas o malas. No emplee mucho 
Uempo en cada írasc, pero trate de dar Ja respuesta que mejor 
describa sus scntimicnlos ahora. 

1. Me siento calmado .....................•..... 

2. Me siento seguro .......... , , ....... , ..•. , , .. 

J. Estoy len so .............................. . 

4. Estoy contrariado .... 4 ••••••••••••••••••••••• 

S. Estoy a gusto ......•....................... 

6. Me siento alterado ...•......................• 

7. Estoy preocupado acrualmenre por algún posible conlraUempo .... 

8. Me siento descansado 

9. Me siento ansioso ........................... . 

JO. Me siento cómodo .......................... . 

11. Me siento con connanza en mi mismo ...........•..... 

12. Me sienlo nervioso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

13. Me siento agitado ................•........... 

14. Me sicn10 ••a punto de explotar" .' .................. . 

IS. Me sien10 reposado ....•...................... 

16. Me siento satisfecho ....•...................... 

17. Estoy preocupado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

18. Me sien10 muy excitado y arurdido ............. . 

19. Me sicn10 alegre 

20. Me siento bien 
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IDARE 
Inventario de Autoevaluaci6n 

Jns1ruccionc11;: Af¡!.Una!ll cxprcsionci; que la l?C'nle usa para dc5cribirsc 
aparecen abajo. lea cada frase y llene el circulo del nümero qm: 
indique cómo se i;ienrc gt!lll'Talmelllr. No hay conle5laciones 
buenas o malas. No emplee mucho liempo en c:ida frase. pero 
rralc de dar Ja respuesra que mejor describa cómo se sienre 
gr11rrafmt11tl.'. 

21. Me 5icnlo bhm 

22. Me canso rápidamente 

23. Siento ianas de llorar . 

24. Quisiera ser tan feliz como orros parecen serlo 

25. Pierdo oportunidades por no poder decidirme rUpidamcnte . 

26. Me siento delicansado .. 

27. Soy una persona "tranquila. serena y sosepda" 

28. Siento que las dificulrades se me amontonan al punto de no poder su· 
~ra~s ....................... . 

29. Me preocupo demasiado por cosas sin imporrancia 

30. Soy feliz .......... . 

31. Tomo las cosas muy a pecho 

32. Me falra conííanza en m( mismo ... 

33. Me sien ro seguro . . . . . . . . . . . 

34. Tnro de sacarle e1 cuerpo a las crisis y diíiculrades 

JS. Me siento melancólico ...•.... 

36. Me sien ro u.risfecho ......•... 

37. Algunas ideas poco imporranres pas:in por mi menre y me molestan . 

38. Me afectan ranro los desenganos que no me Jos puedo quirar de la 
cabeza ........•................. 

39. Soy una persona estable . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... . 

40. Cuando pienso en los asuntos que rengo entre manos me pongo tenso 
y alterado .........•.................•.. 
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NP 
21·3 

l. 

2. 

3. 

4. 

s. 
6. 

7. 

8. 

9. 

• 10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

IS. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

IDARE 
CLAVE DE CALIFICACION 

Forma SXE 

Asegúrese que tiene el lado corree- ,. 
lo de l!sta clave sobre la hoja de. la 
prueba. Dcspu~s simplemente sume 
las califü:aciones de pesos que se 
muestran $Obre la clave para cada 
c11egorfa de respuestas. Una simp1e 
calculadon de escritorio o contador 
manual harJn la labor más sencHJa. 
pero puede hacerse mentalmente. Re· 
fibase al manual para datos norm3· 
tlvos apropiados 
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IDARE 
CLAVE DE CALIFICACION ~ > ~ 

z > ii; !!! 
Fonna SXR <= < g 1 z ·a s: .. 

21. 4 3 2 

22. 2 3 4 

23. 2 3 4 

24. 2 3 4 

25. 2 3 4 

26. 4 3 2 

27. 4 3 2 

28. 2 3 4 

29. 2 3 4 

30. 4 3 2 

31. 2 3 4 

32. 2 3 4 

33. 4 3 2 

34. 2 3 4 

35. 2 3 4 

36. 4 3 2 

37. 2 3 4 

38. 2 3 4 

39. 4 3 2 

40. 2 3 4 
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CUESTIONARIO 

A conlinuacwn se presenlllll una serie de pregwllas, que timen relaci6n en varios 
aspectos con nuestra profesitJn y cuyas respuestas senln de gran utilidad para la realizaci6n de 
nuestro trabajo y en especial con el quehacer profesional del Psicólogo. 

Agradecemos de anlemano 111 valiosa colaboracwlL 

l. Sao: 
()Masculino 
()Femenino 

2 Edad: 
() 21 a 24 mios 
( ) 25 a 28 a1ios 
( ) 29 a 32 a1ios 
( ) De 32 a1ios en adelante. 

3. Estado Civil: 
() Soltera(o) 
() Casada{o) 
() Viuda(o) 
() Divorciada(o) 
( ) Unión Libre 

4. Ntbnero de hijos: 
()Ninguno 
()Uno 
()Dos 
() Tres o mds 

:;. Area de procedencia en la carrera: 
()Clínica 
( ) Educativa 
( ) Experimemal 
( ) Industrial 
()Social 
( ) Psicofisiologfa 

6. CUdJ fue tu principal motivo para elegir la cam:ra de Psicologfa. 
( ) Por su campo de aplicación 
( ) Presiones familiares 
( ) G11Sto personal 
( ) /11flue11cias de amigos y compmieros 
( ) Por que esta de moda 
( ) Para realizar labor social 
( ) Por asig11ació11 universitaria 
()Otra. Especifica. ______________ ~ 



7. Promedio obtenido al conc/Wr la camra. 
() 6 
() 7 
() 8 
() 9 
()JO 

8. Marca con X aquellos aspectos que han ocupado mayor parte de tu Uempo, a partir 
del egr= de la Univemdad. 

()Cursos 
() Viajes 
( ) Matrimonio 
( ) Servicio Social 
() Prdcticas Profesionales (remuneradas) 
( ) Prdcticas Profesionales (tw remuneradas) 
( ) Trabajo(s) relacionado(s) con la profesión 
( ) 'TTabajos 110 relacionados con la profesión 
( ) Realización de Tesis 
( ) Enfermedades 
( ) Diversiones 
( ) Ninguna actividad 
() Otra(o).Especijica. __________ ~ 

9. Los senJimienlas que has o:perimenuuJo con mayor frecuencia desde el egre:¡o de la 
Univmidad son: 

() Tristeza 
() Se111imiemo.r de desamparo 
( ) Ca11sa11cio y Agotamie1110 
( ) Sentimiemo de /11adecuació11 
( ) Agresividad 
( ) Depresión 
() Confusión en cuanto a las actividades a seguir 
( ) Sf111omas ffsicos (dolores de cabeza o musculares) 
( ) Sentimiemos de ansiedad 
( ) Agotamiemo 
()Ninguno 
() Otro. Especifica. ________ ~-~--

10. Las e;rpec/IJlivas que ten!as o/ egresar de la Univ=idad eran: 
( ) Conseguir w1 empleo referente a lo estudiado 
() Lograr independencia económica 
( ) Desarrollo profesional 
( ) Realizar la tesis 
( ) Co111inuar e11 la escuela, realizando un posgrado 
( ) Ayudar a la familia 
( ) Realizar prácticas profesionales o servicio social 
( ) Ayudar a la gellle Q 

( ) Desarrollo perwnal 
() Otra. Especifica. ____________ _ 



11. De las si¡¡ujcues opciones señala aquellas, qui! has alcanzado, a pattir de tu egreso 
de la Univasidad. 

() Ob1e11ció11 de w1 empleo no relacio11ado con Ja camra 
() Obtención de un empleo re/acio11ado con la ca"era 
( ) Asistencia a cursos de capacitación 
() Experiencia laboral en el drea de la Psico/ogfa, sin ser trabajo formal 
( ) Realizació11 de tesi.r 
( ) Otras. Especifica·-.,.-----~.,-.,.----' 

12 Indü:a en qué concepto te tienes conw profesinmsta: 
() Realizada(o) e11 el campo laboral 
( ) Sill experiencia 
() Sin oponunidades de desempe1iane /abora/meme 
() Incapaz de desempe1iar adecuadamente labores de psicología. 
() Con expecrativas truncadas 
() SiJI expectativas 
() Otra. Especifica. --~--~~~---' 

13. CDnsidems tu preparat:Wn en d campo de la hkologfa: 
() Excele111e 
()Muy bue11a 
()Buena 
()Regular 
( ) Deficiell/e 

14. Lru obst4cuios que has tDUdo para obtenl!T trabajo como Psicólogo son: 
() Falta de experie11cia 
( ) Deficiencia en la preparación profesional 
( ) Escasez de empleos 
( ) Preferencia por egresados de univeldidades paniculares 
() /11vasió11 de otros profesio11i.rtas e11 el campo de la Psicologfa 
() Falta de iJ1fluencia en el medio laboral 
() Otra(s). Especifica·----------~ 

15. De qulln dependes l!C01UJmü::omen 
()Padres 
() Familiares 
() Herma1ws 
()Pareja 
() Yo mi.rmo(a} me soste11go. 
()Beca 
( ) Otro, especifica. 

16. Has tratado de conseguu-,.-=-:plw.,.--relacio~"'"· -nado-,--con-""la_pro__.¡¡=-e.wn..,.;· de la Psícologfa. 
(}Sf ()No 

17. Qui! resultado has torido: 
( ) Muy sati.rfactorio 
( ) Satisfactorio 
( ) Agradable 
() Desagradable 
() Muy desagradable 



18. De acuerdo a tu ezperimcia, el campo de trabajo del Psicólogo es: 
() Muy amplio 
()Amplio 
() Nonnal 
( ) Restringido 
( ) Muy restringido 
() Otro, especifica.~------~~---~, 

19. Si decidieras seguir estudiando alguna especialidad, posgrado, ele. s.-na: 
( ) Relacionado con tu t1rea de procedencia e11 la ca"era 
() 01alquier materia relacionada con la Psicología 
( ) Esnuliarfa arra ca"era no relacionada con la Psicofogta. 

20. Actualmenle trabajas peteibiendo algrln ingreso 
() St ()No 

PARA PERSONAS QUE TRAMIAN. 

21. El trabajo que desempeñas es: 
( ) Por cuell/a propia 
( ) Dependencia privada 
( ) Con familiares 
( ) Dependencia del estado 
() Otro, especifica.,~------------' 

22 Sueldo percibido mmsualmenle. 
( ) De N$300. 00 a N$600.00 
() De N$600.00 a N$1,200.00 
() De N$1,200.00 a N$1,800.00 
() De N$1,800.00 en adelame. 

23. 1fempo que limes trabajando: 
( ) Menos de w1 atio 
()Un atio 
( ) Mds de un atio 
() Dos atios en adelante 

U. Que ltJ1llD saJisface el trabajo que realizas, tus ambiciones profesionaks 
() 100% 
() 75% 
() 50% 
() 25% 
( ) Menos del 25% 

25. Que pon:enJaje de tu salario aportas actualmente a tu casa: 
() Ninguna aportación 
( ) Del 10% al 40% 
( ) Del 50% al 70% 
( ) Del 80% al 100% 

MIL GRACIAS ! 
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